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RESUMEN. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el estrés, 

Jos apoyos, la capacidad para valorar y los disvalores en policías preventivos y 

jueces de cada sexo. El marco teórico se sustenta en la teoria del valor de 

Hartman (1959) y en los estudios sobre el estrés y los apoyos. En el estudio 

participaron 245 policías hombres, 26 policías mujeres. 105 jueces hombres y 39 

juezas. Se aplicó el SWS $urvey de Gutiérrez y Ostermann (1994) . se midió 

presión arterial y el Inventario de Valores Hartman-Cardenas. Se encontró que los 

juezas presentaron niveles de autoreporte más altos en la capacidad para valorar 

que los policías. los niveles de reportes verbales más altos de estrés se 

encontraron entre las mujeres pOlicías y las juezas. las diferencias fueron 

significativas. Se concluyó que existe relación entre el estrés, los apoyos, la 

capacidad para valorar y Jos disvalores: los niveles altos de estrés se relacionaron 

de manera directa y proporcional con niveles altos de apoyo: la buena capacidad 

para valorar determinó los niveles de disvalores bajos. Cuando los niveles de 

estrés eran bajos y los apoyos también eran pobres, entonces se vio disminuida la 

capacidad para valorar y se incrementaron los niveles de disvalores. 



SU~RY. 

In the present investigation the objective was lo detennine the relationship 

betw"een the , lo the support, to the value's capacity and the disvalue's levels in 

Ihe preventive police and the judge for each 5e.X. The Iheoric frame lo base one's 

judgemenl on the theory 's Har1man of Ihe value (1959) and on the stress and 

supporfs investigations. There was participed 245 man poliee, 26 women poliee, 

105 man judge am::! 39 women judge. They was responded lo SWS Survey's 

Gutiérrez and Ostemann (1994), lo Value's lnventary Hartman - Cárdenas (1967) 

and it was measured the pressure blood. The principal findings were: The women 

judge was had reported lo capacity for value more high the Ihe police. There was 

verbal reports fer stress ' levels more high in the women poliee and the women 

judge than the man. It was concluded the there were had relalionship bet..veen Ihe 

stress, lo lhe support, lo Ihe value 's capacity lO the disvalue. When the stress's 

levels and the support were low the it was diminished lO lhe value's capacity and 

the there was levels more high lhe Ihe disvalue. 



ESTRÉS, VALORES Y DISVALORES EN POLIcíAS y 

JUECES. 

INTRODUCCiÓN. 

El tema del presente trabajo se refiere a la relación entre el estrés, valores y 

disvalores 1 en policías y jueces. Con la presente investigación se pretenden obtener los 

datos necesarios para instrumentar estrategias de intervención psicológica y así utilizar 

productivamente el estrés de los policías y jueces e incidir en su sistema de valores. 

Estudios recientes en el campo del estrés han demostrado la relación entre éste y los 

valores, uno de ellos es el de Maslach, Schaufeli y l eiter (2001). 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través del INA? 

(1993), realizó estudios psicológicos con policías judiciales y Ministerios Públicos 

Especializados, evaluó y trató los problemas derivados del estrés, como parte del 

programa de apoyo psicológico, sin embargo no publicó los datos que obtuvieron. 

En atención a que en nuestro país las bibliotecas del INAP, del INACIPE y de la 

UNAM carecen de datos publicados en revistas cientificas y libros respecto a la 

psicología de los policías y los jueces, se realizó una revisión de investigaciones de 

otros paises como Canadá, Australia, Brasil e Inglaterra y Estados Unidos, a 

continuación se describiran diversas investigaciones realizadas en este último país. 

1 la palabra disvalor es un termino que Hartman (1959) utilizó para ~felÍr.;e a dejal' de darte importancia 
a los valores intrínsecos como la vida, la justicia, ele, para concederle releVancia a lo conlrario como lo 
injuslo, lo COfl\Ipto, etc. las palabfas que incluye el Diccionario de la lengua Española de la de la Real 
Academia EspaOOla (2001) SOO desvalor, desvalorar. devaluar y desvalorizar que signifICan quitar el 
valoc. 
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Kunce y Anderson (1988) señalaron cinco atributos que se piensa distinguen a 

los policías exitosos en el desempeño de su trabajo, ellos son: control emocional; 

expresividad emocional; cohesividad de grupo; estilo independiente y orientación 

realista. 

los policías deben tener control emocional, deben ser empáticos, deben hacer 

valer su autoridad con firmeza; deben apoyar al equipo de compañeros (Kunce y 

Anderson, 1988). 

Sin embargo no todos los policías reunen las características enunciadas, en 

ocasiones pueden presentar una conducta brutal, y aplican la fuerza de manera 

excesiva (lorr y Stack, 1994). 

Pugh (1986) señaló que para definir al buen policía se deben tomar en cuenta 

cualidades, roles y conceptos. Una de esas cualidades es la tolerancia al estrés; 

requieren de las habilidades para reaccionar de manera rápida y efectiva ante las 

situaciones problema: para resolver problemas, y en situaciones interpersonales 

extremadamente divergentes. 

De acuerdo con Pugh (1986) un buen policia debe tener los valores, principios y 

capacidad para seleccionar, mezdar y cubrir apropiadamente los diferentes roles 

inherentes a su actividad, de acuerdo a las demandas del trabajo. 

Meadows (1987) señaló que una actitud no profesional de los policias puede 

conducirlos a la hostilidad, mientras que la cualidad que se busca es la ecuanimidad; el 

policia profesional no demuestra enojo al delincuente, deben poseer habilidades 

verbales. Dos aspectos han sido centrales en la selección de un buen policia en 

Estados Unidos, éstos han sido: primero. mantener el bienestar de la comunidad, asi 

como prevenir el crimen: segundo. establecer y mantener relaciones con el público, con 

respeto a los derechos de los ciudadanos. Asi el polida vive con frecuencia situaciones 

estresantes. 
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El trabajo de policía es una de las ocupaciones más estresantes y conduce a 

diversas aHeraciones de salud, incluyendo la muerte; se han encontrado más 

probabilidades de enfermedades del corazón, diabetes y suicidio entre los policías 

estadounidenses (Vtolanti y col., 1986; Sigler y Witson, 1988; Anson y Bloom, 1988; 

Norvel!. Selles y Hitls, 1988). 

las causas más frecuentes de muerte entre los policías han sido homicidio, 

suicidio y accidentes (Hin y CJawson. 1988). Entre los policías de Australia, los efectos 

del estrés varían en atención al numero de años que labora el policía, los niveles de 

estrés disminuyen con la edad (Anshel, Robertson, y Caputi, 1997). los valores tienen 

relación con el estrés. 

A ese respecto, Putti, Aryee y Kang (1988) investigaron los valores en policías 

estadounidenses, encontraron que se orientaban hacia la seguridad de la familia, la 

salud y la seguridad nacional. 

Sin embargo, Sigler y Dees (1988), plantearon que los regalos pequei'los que 

reciben tos policías son el inicio de una oorrupción de mayores dimensiones. 

Por otra parte. en México. la policía preventiva es la encargada de la seguridad 

pública, es un servicio que se debe ofrecer a los ciudadanos oon apego al respeto de 

los derechos humanos y las garantias individuales. La seguridad pública oonsiste en 

mantener el orden públioo, proteger la integridad de las personas, prevenir la oomisión 

de delitos e infracciones a los reglamentos y oolaborar en la investigación y persecución 

de los delitos (Cartilla del Ciudadano, 1996). 

En el Distrito Federal existen diversas oorporaciones policiacas, de ellas en el 

presente trabajo se mencionan a dos, una bajo el mando y la dirección de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que ooncenlra a los policías 

judiciales. La segunda oorporación depende de la Secretaría de Seguridad Pública, ésta 

integra a: L La policía preventiva y 11. La policía oomplementaria (Sarte, 1992) . 
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l. la policía preventiva tiene como función primordial el prevenir delitos y faltas 

administrativas. Cuando las taltas o delitos son flagrantes, remiten al infractor ante el 

Ministerio Público o al Juzgado Cívico. 

El poliaa vial o de transito y el motopatrullero vial pertenecen a dos 

organizaciones de la poliela preventiva. Tanto la policia preventiva como la de tránsito 

están en contacto directo oon la ciudadanía, quien sufre los actos de corrupción de 

estas corporaciones; la corrupción consiste en actos intimidatorios coercitivos por parte 

de los policías para obtener dMivas económicas indebidas (Chacón, 1993; Sánchez y 

Estrada, 1992), de ahí que se justifique la presente investigación con polidas. 

ti. la policía complementaria está encargada de realizar los operativos y 

proporcionar los auxilios y apoyos a la población, con base en las leyes y reglamentos_ 

Coadyuva en el mantenimiento del orden público, proporcionando vigilancia profesional 

a la banca, instituciones de crédito , a la industria y a organismos públicos, 

descentralizados; presta auxilio a personas físicas y morales mediante un contrato de 

prestación de servicios de vigilancia. 

En la Ciudad de México la policia se integra con hombres y mujeres de 

extracción humilde, oon escasa instrucción, habitan las zonas marginadas; las 

condiciones laborales que viven los policías mexicanos son deficientes: se oonducen 

de manera corrupta, conducta que se fomenta desde los niveles jerárquicos altos, por 

ejemplo, para que a los policías les entreguen el uniforme, las armas, la unidad, o tes 

asignen crucero, son obligados a pagar determinada cantidad a sus jefes inmediatos, 

por lo cual muchOs de ellos salen a las calles a extorsionar, participando así de la 

coffilpción caracteristica del sistema judicial mexicano (Rodríguez, 1974; Belmonl, 

López y Romero, 1993). 

Curzio (1998) Y Ursus (1998) plantean que no sólo tenemos más policías que en 

las grandes ciudades del mundo, sino que hay más policías en atención a los delitos 

denunciados y más policías en relación con el número de habitantes. "Tenemos 
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también , la peor policía del mundo. La más corrupta, la más ineficaz, la más inepta, la 

más holgazana, la más irresponsable." (p. 27, Ruíz Harre!!, 1996). 

Es necesario estudiar los orígenes de las características de los policías 

mexicanos, desarrollando as! una investigación con fines de explicación; desde el 

punto de vista psicológico puede pensarse que el estrés y los valores son factores que 

pudieran estar vinculados con la conducta de corrupción , los fundamentos de esta 

afirmación se encuentran en estudios que señalan una relación entre las emociones 

relacionadas con distrés personal y la conducta moral , (Eisenberg, 2000) y en los 

planteamientos de la relación entre un producto del estrés: el bumout y los valores 

personales en vinculación con los de la organización para la que presta sus servicios el 

trabajador (Maslasch, &hauteli y leiter, 2001). 

En el fenómeno de la corrupción intel'\lienen aspectos politicos, sociales y 

económicos; sin embargo el estudio de la psicología. que ata~e a las personas que 

cometen Jos actos de corrupción es aun limitado. 

Es importante abordar lo referente al concepto del término corrupción, a ese 

respecto Grandona (1993) menciona que significa arrebatar, trastocar o alterar la forma 

de una cosa, modificar su naturaleza o el fin para el cual existe. Es desnaturalizar, 

desviar una cosa de su fin. 

Grandona (1993) planteó la distinción entre acto corrupto y estado de 

corrupción, el primero es la solución perversa de un conflicto de intereses, se trata de 

sucesos aislados; el estado de corrupción es aquel en doMe el acto de corrupción no 

ocurre de manera ocasional sino que es una forma de vida entre los ciudadanos y los 

gobernantes. 

la conducta opuesta a la corrupción es la que se rige por los valores, en esta 

investigación se prefirió estudiar la capacidad para valorar y se consideró a Jos 

disvalores como una expresión de la corrupción. El sustento teórico se deriva de la 

Teoría General del Valor de Hartman (1959), la cual se enriquece con los 
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planteamientos de Cárdenas (1967), así como las recientes investigaciones empíricas 

realizadas por Carrasco, (2000) y Vigury (2001 ). 

Para llevar a cabo el desarrollo de la axiologia formal. Hartman (1959) propone 

tres puntos: primero, la evidencia de que existen cosas buenas o valiosas, a ese hecho 

le llama el valor fenoménico. Segundo, la certeza de contar con el término ·valor" para 

nombrar a las cosas valiosas, a éste se le llama valor formal. Tercero, de la 

combinación de ambos valores. resulta el valor axiológico. 

Hartman (1959) distinguió una jerarquía entre los valores, para ello identiñcó tres 

niveles: 

En el primer nivel se encuentran los valores intrínsecos, éstos se refieren a 

conceptos singulares que sólo atañen al individuo, de éstos se puede distinguir el valor 

que le otorgamos al yo, a los roles que desempeñamos y el valor que asignamos a la 

moral. 

El bien intrinseco es el de la valoración espiritual, de la estimación de las rosas 

en si mismas, no es resultante de la comparación. cada cosa valorada intrinsecamente 

es única. irreemplazable, insustituible e incomparable: el número de cualidades que 

poseen estos valores es infinito. 

En un segundo nivel se encuentran los valores extrinsecos. resultantes de la 

comparación de al menos dos cosas, y que comprenden el mundo externo. entre los 

cuales se encuentran las cosas. los objetos materiales, el dinero. 

El tercer nivel es el sistémico. que se encuentra comprendido por los conceptos 

teóricos elaborados por las diversas ciencias. y se expresa mediante el lenguaje 

técnico. 

la jerarquía de los valores resulta de comparar los tres tipos de valores entre si, 

por lo Que los valores intrínsecos (espirituales) valen más que los valores extrínsecos 
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(materiales) y éstos a su vez valen mucho mas que los valores sistémicos 

(intelectuales). Estos tipos de valores forman las dimensiones axiológicas (Hartman, 

1959). 

En esta teoría, la capacidad para valorar resulta de la habilidad para organizar 

los aspectos intelectuales y emocionales para concederle importancia a una afirmación 

o a una desvaloración. Hartman y Cardenas (1967) desarrollaron un Inventario, que 

evalúa la capacidad para valorar. 

Por otro lado, González Rey (1991) planteó que existe relación entre el estrés y 

los valores; al respecto señaló que se ha encontrado mayor vulnerabilidad al estrés en 

sujetos orientados por normas, estereotipos y valores. Esto significa que entre más se 

rija el individuo por los valores universales es probable que al enCOfltrarse en 

situaciones que lo lleven a transgredir los valores por los que se rige, se incremente el 

estres a niveles muy altos; las personas que se rigen por disvalores mantendran sus 

niveles de estrés sin alteración. 

En diversas investigaciones se ha sei'lalado al estrés como una respuesta del 

individuo ante situaciones amenazantes y que puede tener consecuencias directas 

sobre la salud y el desempeño laboral (Selye, 1976; VlOlan!i, Vena y Marshall, 1986; 

AnsheJ, Robertson y Caputi, 1997; Stanny y Johnson, 2000). 

Selye (1976) concibió al estrés como un programa corporal de acomodación de 

la persona a situaciones nuevas, ante las cuales se requiere de mayor cantidad de 

energia para llevar a cabo la respuesta para atacar, resistir o emprender la huida. Esa 

energía es suministrada por la activación del sistema nervioso vegetativo y la secreción 

de adrenalina y noradrenatina, que producen la movilización instantánea de energia; se 

trata de una respuesta estereotipada y filogenética que prepara al organismo para la 

lucha y para la huida. la secreción excesiva de adrenalina puede dar lugar a la 

acumulación de grasa en las arterias, en consecuencia la presión sanguinea se 

mantiene alta con riesgo de infarto al corazón. 
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Lazarus y Folkman (1986) demostraron que el estrés no depende 

exclusivamente de los estímulos ambientales externos sino de la evaluación cognitiva 

que hace el sujeto, estos investigadores plantearon que la evaluación cognitiva tenía un 

papel mediador entre las respuestas emocionales y el medio ambiente y entre las 

respuestas emocionales. las creencias y los objetivos personales. En el modelo de 

Lazarus (1991) se establecen dos niveles en la evaluación: primaria y secundaria; en la 

primera la persona valoran si la situación la puede dañar o beneficiar. En la evaluación 

secundaria se consideran las habilidades para hacer frente a la situación, el individuo: 

estima qué debe hacerse coo los recursos de que dispone. En la reestructuración del 

modelo de lazarus (1991) se consideró la evaluación cognitiva en relación con las 

emociones, pero en esencia continuÓ sel"ialando lo referente a la evaluación de la 

situaoon. 

las consecuencias del estrés se observan en la salud y en el desempeño laboral 

de los trabajadores, su costo para la empresa puede ser muy alto (Jvancevich y 

Matteson, 19B5). 

Para medir el estrés se han desarrollado diversos instrumentos, en México el 

SWS Survey, diseñado por Gutiérrez y Ostermann (1994), es uno de los instrumentos 

que reune cualidades pSicométricas sólidas. Este instrumento mide el estrés y los 

apoyos en las areas personal, laboral, social y familiar, incluye dos escalas de salud 

mental. 

El estrés es uno de los elementos que permite explicar el desempeño en los 

policías mexicanos, et estudio de los valores se justifica porque la corrupción como 

disvalor, ha caracterizado a la actividad de los policias mexicanos, y forma parte del 

desempeño laboral de esta clase de trabafadores (Curzio, 199B; Ruíz Harrell, 1996). 

En la presente investigación se estudiaron a policías y jueces, respecto de este 

último grupo también se carece de estudios científicos, Jos datos con que se cuenta a 

ese respecto son de índole periodístico; y sólo en algunos estudios son mencionados, 

como en el de Ruíz HarrelJ (1996). 
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Los jueces, a diferencia de Jos policias, son personas que deben contar con el 

título de licenciados en Derecho, después hacen un curso de preparación en el Instituto 

de Capacitación del Tribunal Superior de Justicia, el cual tiene una duración de un ailo. 

Después de aprobar ese curso, inician su servicio en calidad de jueces. Como parte de 

su trabajo, deberán tomar decisiones de gran trascendencia, de donde dependerá la 

libertad o la cárcel para quien es procesado en el ámbito penal. En general el sistema 

judicial mexicano ha sido denunciado como corrupto, los jueces participan de este 

sistema, aceptan dQdivas para dejar en libertad a quienes tienen medios económicos 

para comprar este derecho, o bien para tener en la cárcel a quienes carecen de los 

recursos para pagar. En la corrupción intervienen los funcionarios, y finalmente los 

policías (Ruiz Harrell, 1996). 

El presente trabajo se desarrolla en seis capítulos, en el primero de ellos se trata 

lo referente a la policía mexicana y se hace referencia al sistema judicial, a los jueces. 

En el segundo capítulO se analiza lo referente a los valores y a la corrupción, en 

donde tiene especial importancia el modelo de Hartman (1959). 

En el tercer capítulo se revisa el estrés y se hace referencia al estrés entre los 

policías y los jueces. 

En el cuarto se plantea el método de investigación; en el Quinto se narran los 

resultados y finalmente se presenta la discusión y las conclusiones. 
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CAPíTULO l. 

El PODER JUDICIAL MEXICANO: POLIcíAS y JUECES. 

1.1 Historia del surgimiento de la policía en el mundo. 

La policía promueve la seguridad del público, mantiene el orden público, el 

control de los motines y la prevención del crimen. Por definición, la policía legitima el 

uso de la coerción y representa el monopolio del Estado para eiercer la tuerza pública 

dentro de su territorio. 

El surgimiento de la policía se ubica en Europa a finales del siglo XVIII, los 

antecedentes más remotos datan de 1667 en Francia; sin embargo el primer cuerpo 

policíaco se formó en Oublln en 1786; en londres la fuerza policiaca surgió en 1829 

con el propósito de controlar las islas británicas. S6Jo posteriormente se le dio el 

mandato de seguridad pública, mediante instrumentos legales (Sheptycki, 1998). 

Como hoy se conoce a la policía se desarrolló propiamente en el siglo XIX, y se 

ha caracterizado por el uso extremo de la fuerza por parte de la policía es considerado 

como un medio de control efectivo para la criminalidad. 

la policía ha sido empleada para ejercer el control social. En la actualidad ese 

control resulta más complejo y por ello se crean departamentos especializados dentro 

de la misma policía. como los que se encargan del narcotráfico, armas, o migración, 

entre otras corporaciones. 

Pugh (1986) señala que los roles que desempeñan los policias como parte de su 

trabajo son los siguientes: 

• Hacer cumplir la ley. Una de las principales funciones de los oficiales de policía se 

basa en acatar las normas legales. 
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• Mantener el orden social. Este rol implica cualidades de la conducta policial como 

atender vecindarios ruidosos, de holgazanes, borrachos y en ocasiones, con 

delincuentes. 

• Servir al público. Los policías también ofrecen servicios a la comunidad como 

escoltar ambulancias. dan orientación, recuperan personas y propiedades perdidas. 

Ese tipo de servicio es importante para los policias porque es la manera como se 

relacionan con los ciudadanos de una manera no punitiva. 

Kunce y Anderson (1988) seilalaron que las pruebas de persooalidad en los 

policías han mostrado diferencias del resto de la población . la mayoría de los estudios 

se han enfocado respecto a los problemas de salud mental, dejando de lado el estudio 

de los rasgos de personalidad que les facilitan hacer el trabajo, un ejemplo de éstos son 

los cinco atribulos de los polidas exitosos, que enseguida se desaiben: 

1. Control emocional. El policia profesional es capaz de controlar el enojo cuando 

se confronta con un delincuente. 

2. Expresividad emocional. El reto del trabajo de policía es la capacidad para 

hablar a la gente y ser entusiasta. 

3. Cohesividad de grupo. El polida debe ser capaz de depender de los miembros 

del grupo y adherirse a las normas del mismo. 

4. Estilo independiente. los policías deben tener la capacidad para ser 

persistentes y autosuficientes, para llevar a cabo tareas de manera independiente. 

5. Orientación realista. Es importante el estilo de pensamiento lógico, practico y 

organizado, con habilidades para la toma de decisiones. 

las cinco caracterislicas enunciadas plantean una paradoja, ya que junto con 

ellas deben presentarse los opuestos. Los polidas deben tener control emocional pero 

ser expresivos, deben ser empalicos, pero deben hacer valer su autoridad con firmeza. 

Deben apoyar al equipo de compañeros. 
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No todos los policías cumplen con las característica psicológicas mencionadas y 

en ocasiones pueden ejercer la fuerza en exceso, con brutalidad (lorr y Stack, 1994), 

ésta se define como una conducta que excede cualquier fuerza razonable para 

mantener el orden. 

lorr (1986) llevó a cabo un estudio sobre la personalidad de los candidatos a 

policlas, trabajó con dos muestras de 275 aspirantes, participaron 85.8% hombres y 

14.2% mujeres; con un rango de edad de 20 a 48 años. Este autor aplicó a los sujetos 

un instrumento denominado "Evaluación de la Fuerza de la Ley" y se encontraron tres 

perfiles entre los candidatos a poticias: un primer grupo denominado "bueno' o Upico 

que era disciplinado, con suficiente autocontrol, independiente. extrovertido, 

emocionalmente tenaz, y bajo en ansiedad. Un segundo grupo estaba compuesto por 

quienes presentaron niveles relativamente altos de paranoia, esquizofrenia, psicastenia 

y otros srntomas. Estos individuos eran tan tenaces e independientes, como Jos policías 

catalogados como buenos, sin embargo mostraron menor extroversión, niveles más 

bajos en autocontrol y con niveles altos de ansiedad. Un tercer grupo de policías mostró 

niveles más bajos de psicopatologia y fueron identificados como bien ajustados. Se 

predijo que estas personas podrían llegar a ser policías exitosos, mientras que aquellos 

en los que se encontraron psicopatologías, podrían llegar a ser policías problemáticos 

en la ejecución de su trabajo. El estudio descrito carece de seguimiento que permita 

corroborar esas predia:iones. 

las cualidades, roles y oonceptos del buen policía comprenden las cosas que 

hace y lo que es. Policías con 18 meses de experiencia seleccionaron 10 cualidades de 

una lista de 40 de los que ellos creían que era un buen policia, éstas fueron las 

siguientes: sentido comün: alerta: conocimiento del trabajo; buen entrenamiento; 

honestidad; inteligencia: responsabilidad; dedicación; confiabilidad y apariencia . la 

descripción del trabajo incluye reacción rápida ante situaciones problema, habilidades 

para resolver problemas, madurez en sus Juicios y aduar en situaciones interpersonales 

muy diversas (Pugh, 1986). 
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Una conducta indeseable entre los policías es hacer poco del trabajo. A ese 

respecto O'Connell, Holzman y Armandi (1986) realizaron un estudio con el fin de 

evaluar el cinismo en los policías y emplearon tres escalas tipo Likert; la de Cinismo 

Organizacional, la de Cinismo en el Trabajo y Evaluación de los Modos de Adaptación . 

los instrumentos fueron aplicados a 418 policías de Nueva York. los resultados 

obtenidos mostraron que a mayor tiempo de servicios en la poIiaa había menor 

compromiso laboral, de donde se desprende la antigüedad como una variable 

importante. 

l a autoimagen de los policías es muy importante ya que se relaciona con el 

compromiso institucional. en muchas ocasiones la imagen de los policias no es 

favorable entre el público, ellos requieren la cooperación de los ciudadanos, en su 

estudio Lim, Teo y See (2000) evaluaron la imagen percibida en el trabajo de los 

policias en Singapur. 

la imagen percibida en el trabajo se forma de las creencias acerca de lo que 

significa pertenecer a un grupo con base en el estatus social, la capacidad y los 

patrones conducluales de pertenencia. Cuando el público amenaza a los policías se 

percibe a éstos como incompetentes y ello les sirve como estímulo negativo, 

experimentan así menos salisfaccl6n en el trabajo niveles más bajos de compromiso en 

el trabajo y deseos de dejar ese trabajo. En el estudio participaron 540 policias, 

mediante una escala tipo lik.ert se evaluaron: a) la imagen laboral percibida, b) la 

satisfacción en el trabajo y c) la intención de dejar el cargo. Los resultados apoyaron la 

hipótesis de que la imagen percibida en el trabajo se encuentra asociada de manera 

positiva con el compromiso organizacional y la satisfacción en el trabajo y de manera 

negativa, con deseos de dejar el trabajo. 

El buen policia no se formará por sí solo, sino mediante entrenamiento que le 

proporcionen, recibe entrenamiento en patrullas, investigación criminal, uso de la fuerza 

física, uso de armas, sin embargo poco tiempo dedican a los aspectos humanos e 

interpersonales (Meadows, 1987). 
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En la historia de la policia, se ha considerado tradicionalmente a esta actividad 

como propia de los hombres; las mujeres se incorporaron posteriormente. 

1.2 Las mujeres en la policía. 

las mujeres entraron a la policia en la modalidad de custodias o trabajadoras 

sociales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A1ice Stebbin Wells fue la 

primera mujer policía en los Estados Unidos, pero s610 estaba asignada a lugares 

recreativos como teatros, cines, salones de baile, etc. Su papel era congruente con el 

punto de vista hacia las mujeres como cuidadoras de niries, madres y protectoras de la 

moral publica. Este estereotipo se conservó hasta finales de 1969 y principios de 1970 

(Lord. 1986). 

En los últimos 20 años las mujeres comenzaron a demandar igualdad de 

oportunidades en la profesión de poJicia. 

En Estados Unidos en 1974 había 2859 mujeres y 155 000 hombres policía. los 

Departamentos tenían una cuota inferior de mujeres al 1% del total (lord, 1986). Para 

ingresar se les aplicaban diferentes exámenes y los requisitos eran muy altos. Las 

mujeres no podían hacer exámenes para promocionarse y la mayoria estaban limitadas 

al trabajo de oficina. 

lord (1986) informó que por cultura es ofensivo e indeseable para algunos 

hombres tener como pareja de servicio a una mujer. Ellas son consideradas como 

emocionales, irracionales, persistentes en lo ilógico, se cree que no están bien 

entrenadas para usar la fuerza, y en general se les considera débiles. 

En Estados Unidos, las mujeres policía violan los estereotipos culturales de que 

las mujeres no usan pistola, no pelean y no arrestan a la gente: la masculinidad está 

asociada tradicionalmente con la dominancia sobre las mujeres y la posibilidad de 
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igualdad con mujeres puede generar estrés y ansiedad en algunos hombres (Lord , 

1986). 

Se ha incrementado el numero de mujeres policias a 14 000. Estas mujeres son 

oficiales de paz que se han enfrentado a la resistencia y a la oposición. Ellas enfrentan 

dificultades de interacción estresantes porque se espera que lleguen a estar de acuerdo 

con las normas de los compañeros y por ser mujeres se espera que actúen de manera 

consistente con las relaciones tradicionales hombre - mujer. Se les excluye de ejercer 

la fuerza que impone la ley, lo cual refuerza el estatus de ser una profesión dominada 

por los hombres, ellos tienen I/entajas por sus caracteristicas fisiológicas, proceso de 

socialización y de aceptación social (lord, 1986) 

Morris, Shinn y DuMont (1999) coinciden con Jos planteamientos de lord (1986) 

ellos indican que se ha visto que las mujeres experimentan dificultades, hostilidad 

.manifiesta e interacciones sociales aversivas en el trabajo, en mayor proporción que los 

hombres, lo cual puede implicar estrés, y por lo tanlo influye en la insatisfacción en el 

trabajo, el desempeño y la ejecución en su trabajo. 

En el estudio de MOrTis y col. (1999) se evaluó la relación entre el trabajo de los 

policias con las interacciones sociales y los recursos de apoyo dentro y fuera del 

Irabajo; se valoró si esos apoyos y relaciones sociales eran diferentes entre hombres y 

mujeres en una ocupación que ha sido realizada tradicionalmente por los hombres. l os 

resultados mostraron que las mujeres y una minoria de hombres negros 

experimentaron interacciones sociales más negativas que los hombres an9losajones: 

el apoyo de los jefes, los compañeros y la famil ia mejoraron el desempeño laboral. 

Por su parte leiler, Clark y Durup (1994) informaron que la mujer sufre mayores 

niveles de estrés, mientras que los hombres sufren más enfennedades físicas. l as 

fuentes de estrés en las mujeres provienen de la discriminación, la relación matrimonio -

trabajo y el aislamiento social. El papel de las mujeres en tareas policiacas y militares 

las conduce a experimentar presión para realizar el trabajo con un grado mas alto que 

det que se espera de sus compañeros hombres. las presiones que viven las conducen 
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a buscar ayuda profesional para manejar los problemas relacionados con el estrés. 

Estas mujeres reaccionan con enojo. frustración, resentimiento, hostilidad y presentan 

los síntomas del burnout. 

Sin embargo algunos estudios, como el de Ksionsky y Mehrabian (1986) 

demuestran que las mujeres policias realizan mejor el trabajo que los hombres policias, 

cuando coordinan el servicio al público y asignan las patrullas a los lugares donde se 

les requiere. 

En países como Israel la mujer también ha ingresado a formar parte del cuerpo 

de policia, Maare (1999) realizó un estudio en la policía Israelí para determinar si la 

identidad de género y la identidad ocupacional se relacionan entre si. Del 20% de las 

mujeres policías s610 el 5% de ellas se encontraban asignadas a unidades de alto 

riesgo como el desarme de bombas y actividades tipo detective. 

En el estudio de Moore (1999) participó un grupo de 500 personas, 112 mujeres 

y 388 hombres, lo cual representó el 22% y el 78% del grupo de policias. la mayoría de 

los policías habían realizado estudios de secundaria y sólo el 6% contaban con estudios 

universitarios. En el estudio se evaluaron las siguientes variables: 

1. Aspectos organizacionales, que comprendió: lugar de trabajo, tipo de trabajo y 

nivel de autoridad. 

2. Rasgos de género. 

3. Patrones de crianza, que fueron valorados mediante el Inventario de los Roles 

Sexuales de Bem. 

4. Rasgos de personalidad. 

las mujeres se percibieron altamente femenínas y los hombres masculinos; 

ambos fueron optimistas, independientes, comprensivos y asertivos. En esta 

organización policial las mujeres no fueron discriminadas y tuvieron oportunidades para 

ascender en los cargos, sin embargo, el compromiso fue menor en ellas respecto de la 

organización y con una identidad ocupacional menor que los hombres. 
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los estudios mencionados se \levaron a cabo en otros países, pero es 

indispensable analizar la información relacionada con los policías mexicanos. 

1.3 Antecedentes históricos de la policía mexicana. 

Existen diversos datos históricos que indican la presencia de cargos semejantes 

a los de la policías, por ejemplo en la cultura Teotihuacana, se desarrolló en una época 

en que los pueblos importantes se encontraban estructurados en una organización 

social por dos clases incorporadas al poder, como eran la de los militares y la teocracia. 

En aquella época, uno de los objetivos era formar un ejército para que por medio de la 

fuerza, dominara a pueblos enemigos, garantizara la paz y la subsistencia del mismo 

pueblo. Teotihuacán, fue el más importante centro económico, social, político, religioso 

y cultural en México. Existían clases sociales definidas. Dentro de la magnitud y la 

complejidad de esta cultura, era necesario conservar el buen orden, proteger y vigilar la 

COflvivencia pacifICa de los pobladores; por tal razón los historiadores señalan la 

aparición de las primeras formas de organización policial, que eran grupos promovidos 

poi'" los sectores en el poder; y que tenían como propósito vigilar que no fuera alterado 

el régimen existente (Cantú, 1987). 

El primero que instituyó la policía en México fue el Virrey Juan Paditla de 

Güermes y HorC3sitas, segundo conde de Revillagigedo, el 7 de abril de 1790, cuando 

se aprobó el reglamento para alumbrado público; los policías anunciaban las horas 

cada 15 minutos, como señal de que estaban alertas para cuidar de la seguridad social 

(Cantú, 1987). 

En el año de 1825 fue creada la policía municipal con el nombre de "celadores 

públicos·. A partir de esto, se organizó la policía rural creada principalmente para vigilar 

los campos, garitas y caminos, para que existiera seguridad y tranquilidad de los 

viajeros. Durante esta época se dictaron varios decretos para mantener el orden 

públiCO; estos se modificaban de acuerdo al gobierno dominante, y la vigilancia se 
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limitaba al primer cuadro de la ciudad; así. la policía fue creando una imagen de fuerza 

organizada del poder. EL 20 de noviembre de 1828 se expidió un reglamento de 

vigilantes que entre otras cosas, indicaba la vigilancia periódica de la calle por relevos a 

través de rondas (Cantü, 1987). 

la primera codificación de la República en materia penal se expidió el 8 de abril 

de 1833, en el estado de Veracruz (Carrancá y Rivas, 1961). 

El 20 de junio de 1840, el gobierno crea la guardia de policía del Distrito Federal; 

años después sufrió un cambio de estructura, al adherirse al cuerpo de zapadores del 

Distrito Federal, en 1856 (Cantu. 1987). 

Las gendannerias, que aparecieron en 1859, fueron cuerpos que se integraron 

con grupos de infantería y caballería. organizados al mando de un jefe; procuraban el 

orden en la comunidad , la organización de los policías locales y la coordinación de 

distintos trabajos (Cantú, 1987). 

Los gendarmes eran cambiados periódicamente de lugar, pretendiendo con ello 

que adquirieran un conocimiento general sobre las necesidades de cada región y no 

crearan intereses, lo Que suponía una forma de control sobre ellos. Cuando se cometía 

un delito por robo, el jefe de la cabecera distrital era irremisiblemente destituido o 

inhabilitado para pertenecer a dicho cuerpo. El comandante visitaba la jurisdicción 

distrital para inspeccionar los servicios de vigilancia y proporcionar a las autoridades 

locales el apoyo necesario de los jefes policiacos. 

Según los archivos de Gobemación, los soldados ocultaban su uniforme y 

rostro, asaltaban en el camino de México - Cuemavaca, a veces los bandidos llegaban 

a las puertas de la Capital Federal. El Estado obró a partir de entonces sin piedad, 

declarando una guerra sin cuartel, lo mismo a un roba vacas que al asaltante 

profesional. Era tan seria la amenaza del bandolerismo, que la Secretaria de 

Gobemación se dirigió a la Cámara de Diputados y pidió la expedición de un decreto, 

para suspender las garantías individuales en la República (Cantú, 1987). 
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Probablemente fue, en la historia de nuestro país, el momento en que mas se 

acercó la policía al poder poHUco absoluto sobre la sociedad (Cantú, 1987). 

A partir de la promulgación de la Constitución de 1917 nació la policía 

especializada, denominada Pallcía Judicial. "La imposición de las penas es propia y 

exclusiva de la autoridad judicial. la persecución de los delitos incumbe al Ministerio 

Público y la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando de aquel. Compete 

a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 

reglamentos gubernativos y de policía las que únicamente consistirán en multa o 

arresto hasta por treinta y seis horas. Pero si el infractor no pagare la multa que se 

hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá 

en ningún caso de treinta y seis horas' (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2003, pág. 8, art. 2) . 

En 1993 se creó el Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la 

República, con la finalidad de profesionalizar a los policías judiciales: los aspirantes son 

evaluados en los aspectos médicos, de aptitudes atléticas, y conocimientos generales. 

Cuando los policias han aprobado los exámenes asisten a un programa que se basa en 

la lucha contra la impunidad y en principios éticos (Instituto de Capacitación de la 

Procuraduría General de la República . 1993). 

Después de haber realizado una revisíón histórica de la policía en México, resulta 

importante describir cómo se integran actualmente los cuerpos policiaoos. 

1.4 Funciones de los cuerpos policíacos. 

Las funciones del policía son: 

1) Proteger a las personas y sus bienes. 

2) Mantener la tranquilidad y el orden públioo. 

3) Salvaguardar el ejercicio de las libertades públicaS y 

4) Actuar oomo auxiliar de la justicia (Sarre, 1992). 
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Velar por el orden público es una obligación del Estado para que existan 

condiciones de bienestar social y de calidad de vida, evitando que las personas sean 

afectadas en su vida, sus derechos y sus bienes (Curzio. 1998). 

La policía judicial es propiamente un auxiliar del Ministerio Publico, bajo cuya 

autoridad y mando se encuentra; los judiciales laboran en la búsqueda y preservación 

de pruebas relacionadas exclusivamente con los delitos ya cometidos; colaborar con lOS 

jueces penales para la citación, presentaci60 y aprehensión de personas (Sarre, 1992). 

la policia preventiva y la de tránsito laboran bajo el mando de la Secretaría de 

Seguridad Pública, enseguida se describen sus organizaciones y funciones (Cartilla 

del Ciudadano, 1996). 

La policía preventiva y la de tránsito laboran bajo el mando de la Secretaria de 

Seguridad Pública, enseguida se describen sus funciones y organizaciones: 

1. Policla metropolitana, ésta se encarga de la vigilancia en la ciudad, la integran 

diez corporaciones: 

1.Escuadrón montado. Patrulla a caballo que efectúa remisiones como policia 

preventivo. Se encarga de acciones de prevención en actos masivos. 

2. Granaderos. Es policla de disuasión, evita que las multitudes provoquen 

violencia o desorden. Patrullan zonas de robo, remite ante las autoridades 

correspondientes en caso de flagrancia . 

3. Fuerza de tarea, tiene asignadas labores para efectuar redadas. 

4. Motopatrullero vial. Verifica las causas de caos vial, identifica irregularidades 

en los conductores, puede ¡nfraccionar. 

5. Escuadrón de rescate y Urgencias Médicas ERUM, cuenta con ambulancias 

para trasladar personas heridas o lastimadas en vía pública. 

6. Policía vial. Esta autorizado para regular la vialidad. Está asignado a 

protección escolar. 

7. Motopatrullero preventivo. En grupos, patrulla zonas de robos frecuentes, está 

facultado para perseguir, atrapar y delener delincuentes. 
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8. Policía femenil vial, Está autorizada para levantar infracciones por faltas al 

Reglamento de Transito. Algunas se encuentran destinadas a patrullas ecolÓgicas para 

sancionar por las infracciones al programa 'Hoy no circula" , sólo ellas pueden detener a 

los vehículos por emisión de contaminantes. 

9.Policia femenil preventivo. Esta autorizada para remitir al Ministerio Público. Se 

les concentró en zonas de sexo-servicio, para evitar abusos. 

10. Policía 2000. Patrulla a pie y en pareja en zonas del Centro Histórico. Remite 

y detiene a delincuentes, impide robos a comercios y transeúntes. 

11. Policía complementaria. Está encargada de realizar los operativos y 

proporcionar los auxilios y apoyos a la población, con base en las leyes y reglamentos. 

Coadyuva en el mantenimiento del orden público, proporcionando vigilancia profesional 

a la banca, instituciones de crédito, a la industria, organismos públicos, 

descentralizados y de iniciativa privada; presta auxilio a personas fisicas y morales 

mediante un contrato de prestación de servicios de vigilancia. La integran dos 

corporaciones: 

, . Policía auxiliar. Su labor es mediante contrato con particulares para vigilar sus 

comercios. Se encuentra en las estaciones del Metro, realiza patrul1ajes 

extemos. Tiene facultad para llevar a cabo remisiones por delitos en 

flagrancia . 

2. Policía bancaria e industrial. Trabaja por contrato con usuarios de la banca y 

la industria, pero puede remitir a los delincuentes al Ministerio Público (Cartilla 

del Ciudadano, 1996). 

Por otra parte, en el presente trabajo se estudió a una muestra de policías y 

jueces, de ahí Que resulte importante analizar las labores de estos últimos. 



22 

1.5 Funciones de los jueces. 

La función principal de los jueces es la de emitir sentencias, a ese respecto se 

han realizado estudios en diversos países para determinar lOS aspectos que influyen en 

las resoluciones. Enseguida se describirán investigaciones real izadas en otros paises 

como Estados Unidos de Norteamérica, cuyo sistema legal implica importantes 

diferencias con respecto a México, toda vez que en aquel país conservan la 

participación de los jurados, los que se integran con la colaboración de ciudadanos de 

reconocida calidad moraL En aquel país existe lo que se conoce como directores de 

libertad condicional, ellos tienen la facultad para investigar las circunstancias en que 

ocurrió el delito y con base en ello, pueden sugerir una sentencia al juez, la cual 

generalmente se incorporo en 90% de los juicios (Tsoudis, 2000) . 

la lógica jurídica juega un papel preponderante para negar a emitir un veredicto, 

como lo demostraron Rotenberg y Hulbert (1992) mediante un estudio de los 

razonamientos expuestos durante una situación simulada para emitir una sentencia; las 

razones se basan en los elementos que aportan las pruebas. 

Rind, Jaeger y Strohmetz (1995) estudiaron los efectos de la recomendación 

para dejar de considerar alguna prueba o sin esa petición . en tres casos: uno de 

incendio premeditado, otro en actos de vandalismo y un tercero de asesinato. En el 

estudio participaron 120 estudiantes asignados a un grupo conforme a un diseño 

factorial 3 X 2, que quiere decir: uno de los casos y con o sin recomendación para dejar 

de considerar una prueba. los resultados mostraron que en efecto la indicación de que 

la prueba era inadmisible predispuso el juicio de los participantes al momento de 

calificar la culpabilidad del acusado, cuando el delito era de cuantia menor, no así 

cuando se trataba de un crimen. 

Tsoudis (2000) planteó que al momento de emitir un veredicto pueden influir los 

antecedentes penales, la gravedad del da,",o que causó el delincuente, y la manera 

como influye la victima en el animo de los juzgadores, la investigación de este autor se 
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enfocó al papel que juegan las víctimas a la hora de emitir sentencia. Cuando alguien 

comele un ilicito puede experimentar indiferencia. lo cual constituye una no 

confirmación de la conducta positiva o confirmación de la identidad negativa, e indica 

que la conducla Hicita es típica de esa persona. En cambio una emoción negativa como 

la tristeza, después de una conducta de trasgresión, confirma una identidad positiva y 

quiere decir que la conducta es atípica. En el estudio participaron 152 estudiantes sin 

experiencia en el sistema de justicia; se plantearon ocho hipótesis que se confirmaron, 

éstas fueron: 

1. Cuando el delincuente muestra tristeza, quienes emiten un veredicto lo perciben 

como positivo. 

2. Cuando se percibe al delincuente con características positivas, las sentencias 

son menos duras. 

3. Cuando el delincuente tiene un registro anterior negativo, quienes toman 

decisiones Jo perciben menos positivo. 

4. Los antecedentes del delincuente no influyen en las sentencias de manera 

directa. 

5. Cuando la victima muestra tristeza, quienes emiten el veredicto perciben a la 

víctima con una identidad positiva. 

6. Cuando la percepción para la víctima es más positiva , entonces se percibe al 

delincuente como menos positivo. 

7. Las percepciones de la víctima no influyen de manera directa en las sentencias. 

8. las percepciones de la identidad de la víctima influyen en las percepciones 

respecto del delincuente, independientes de los antecedentes penales. 

La percepción de la víctima y del delincuente puede estar influenciada por el 

racismo, lo que puede influir en las decisiones que loman los jueces, sin embargo 

existen airas características en el delincuente y en la víctima que pueden influir en las 

determinaciones finales en un juicio, como puede ser el atractivo fisico de la persona, 

su capacidad intelectual , elc. A ese respecto, Rector, Bagby y Nicholson (1993) 

condujeron un estudio para determinar el grado en el cual las percepciones del 

delincuente y de la vfctima influyen en la determinación de culpabilidad y el efecto de 
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las indicaciones jurídicas respecto del caso. En el estudio participaron 255 estudiantes 

a quienes se les presentó caso de violación por escrito. fueron asignados conforme a 

un d¡se~o factorial 3 X 3 X 2, del color del delincuente: negro, blanco o sin especificar; 

color de la víctima: blanco, negro o sin especificar y con o sin instrucciones judiciales. 

Después de leer el caso evaluaron al delincuente y a la víctima en una escala de siete 

puntos Que contenía pares opuestos de adjetivos como inteligente, no inteligente; 

atractivo, sin atractivo; honesto, deshonesto, etc. Los resultados mostraron que los 

juicios de los delincuentes no están basados solamente en el color de la piel sino que 

relacionan en mayor medida con el atractivo del delincuente, así como las valoraciones 

negativas de la víctima influyen en el dictamen de culpabilidad del acusado. Cuando 

existieron indicaciones jurídicas respecto del caso, disminuyó la predisposición basada 

en las características físicas del delincuente y de la víctima. 

Hasta aquí se han revisado estudios respecto de los elementos que influyen en 

la emisión de una sentencia, cada uno de ellos aportó información relevante, sin 

embargo es importante hacer notar que en estos estudios nunca participó personal 

adscrito al sistema judicial. lo cual habría sido fundamental para esclarecer los procesos 

cognoscitivos y emotivos que guian a los jueces al momento de emitir un vere<jicto. 

En cambio, Hoffrage. lindsey y Hertwig (2000) sefla!an que cuando los datos se 

presentan en forma de probabilidades y porcentajes, las interpretaciones pue<jen ser 

erróneas, como se demostró en un estudio con candidatos a jueces a quienes se les 

proporcionaron datos basados en la estadística. En un caso de violación se realizaron 

estudios de ONA (ácido desoxirribonucleico) en un presunto agresor, los datos 

obtenidos se les mostraron a 27 candidatos a juez y a 127 estudiantes de la carrera de 

Derecho. Se pidió a los participantes que elaboraran un veredicto, considerando que la 

seguridad que proporcionaba el perfil de ONA era de 1 sobre 1 000000, mientras que la 

frecuencia de error era de 3 por 1000. La presentación de estos datos se hizo en dos 

formas: a) como probabilidad y b) como frecuencia absoluta . 

la presentación de probabilidades dio lugar a que el 45% de los candidatos a 

jueces y el 55% de los estudiantes consideraran culpable al acusado. Cuando se 



25 

utilizaron frecuencias absolutas el 32% de los candidatos y el 33% de los estudiantes 

estimaron culpable al probable agresor. 

Las frecuencias absolutas facilitaron la realización de veredictos acertados entre 

los futuros jueces. Estos dalos son sumamente importantes toda vez. que las decisiones 

de los jueces afectarán la vida futura en cuanto a la libertad, a los derechos 

patrimoniales o familiares de las personas. 

Por otra parte. en nuestro país los abogados carecen de estudios en 

matemáticas y estadística, lo cual les dificulta la comprensión de datos numéricos; el 

poder judicial se encuentra integrado por jueces, magistrados, y ministros. las materias 

de las cuales se encargan son penal, civil, mercantil y familiar. Lo jueces actúan junIo 

con un Secretario de Acuerdos, un técnico judicial: en el ámbito penal siempre 

interviene el Ministerio Público, quien es un representante social del ofendido o víctima. 

En todas las materias laboran los proyectistas, que son quienes estudian el caso a 

profundidad y elaboran la sentencia, el juez si bien revisa los casos es sólo después de 

que el proyectista le ha elaborado el proyecto de sentencia. En estos sistemas existen 

prácticas que conducen a la corrupción y que son conductas contrarias a los valores, 

como se expone en el siguiente capitulo. 
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CAPiTULO 11. 

VALORES Y CORRUPCiÓN. 

2.1. El surgimiento de la moral. 

Cuando se habla de valores se hace referencia a un área del conocimiento 

relacionada con la ética, ésta es una parte de la filosofia que trata con lo referente a la 

moral, el surgimiento y desarrollo de ésta se vincula a las formas de convivencia social 

(Rosales, 2001). 

l as religiones se construyeron sobre la base de los principios morales que más 

que salvar el alma, preservaban a la especie, las normas morales tenian más fuerza 

porque las avalaba una divinidad. 

Los mandamientos religiosos evolucionaron hasta ser adoptados como reglas de 

convivencia , y que después pasaron a formar parte de las leyes. Existen diferencias 

importantes entre las sociedades que se rigen por una ética protestante y las que se 

rigen por una ética católica. las primeras colocan en primer plano a los valores del 

trabajo, el ahorro, la disciplina, el orden, el progreso y la religión. En cambio para los 

católicos, los valores que les rigen son la obediencia, la tradición, la fe y la resignación 

(Rosales. 2001). 

l os valores motivan cada acción que se realiza, son la base de las actitudes, el 

comportamiento y las relaciones. la moral surgió como reflexión y axiología vinculada a 

la fi losofia y de ellas emanaron los principios, normas y leyes para la convivencia. El 

valor de la vida es et fundamento para todos (Rosales, 2001). 

En el campo de la Psicología existen investigaciones respecto al desarrollo moral 

en niños y adolescentes. uno de los enfoques mas conocidos es el de Piaget (1977) . 
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2.2 Desarrollo moral en niños y adolescentes. 

Piaget (1932, edición 1977) realizó entrevistas a niños en Ginebra y NeucMtel, él 

trabajó con el método clínico, el cual constó de tres pasos: 

Primero. buscó saber Qué era el respeto por la regla desde el punto de vista del 

niño; 

Segundo, planteó que de la regla del juego se pasa a las reglas morales 

prescritas por los adultos y 

Tercero, estudió las nociones que surgen de las relaciones entre los ninos, eligió 

el tema de la justicia como objeto de las entrevistas. 

Piaget (1977) consideró a la moral como un sistema de reglas, por lo tanto en su 

estudio se dedicó a observar cómo los niños aplicaban las reglas en el juego de canicas 

para detenninar cómo surgía la conciencia de las reglas, con base en su investigación 

estableció cuatro estadios, éstos eran: 

Pnmer estadio: motor e individual. En éste el niño manipula las canicas en 

función de sus propios intereses motrices. No existen las reglas colectivas, se presenta 

el juego individual. 

Segundo estadio: egocéntrico. De los 2 a los 5 años. En éste el niño recibe del 

exterior el ejemplo de las reglas pero el niño juega solo, se presenta la imitación de los 

demás. 

Tercer estadio: cooperación naciente. Se exterioriza entre los siete V ocho años. 

En éste surge la preocupación por las reglas, a pesar de que los niños jueguen juntos 

cuando se les interroga sobre las reglas cada uno de ellos aporta información distinta. 
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Cuarto estadio: oodificación de las reglas. Surge entre los once y doce años. 

Todos los participantes se involucran en el juego bajo las mismas reglas del juego. 

Respecto del surgimientos de la conciencia de las reglas Piaget (1977) identificó 

tres estadios: 

Primer estadio: la regla no es coercitiva. Se trata de una regla motriz que no se 

regula por la obligatoriedad. 

Segundo estadio: la regla se considera sagrada e intangible. Surge a partir de los 

seis años. En este estadio la regla la impone el adulto y se considera inmodificable. 

Tercer estadio: la regla es considerada como una ley por consentimiento mutuo. 

Surge a partir de los diez años. El Mio reconoce la obligatoriedad de la regla pero 

puede ser modificada por el consentimiento de los participantes. 

En el campo de la moral, Piaget (1977) identificó al realismo moral, el cual 

implica tres características: 

1. El realismo moral da lugar a que el deber sea heterónomo: el bien se 

define por la obediencia a las reglas. 

2. El realismo moral implica el cumplimiento de la regla al pie de la letra. 

3. El realismo moral constituye una concepción objetiva de la 

responsabilidad. En ese sentido los actos se valoran en función de los 

resultados materiales independientes de las intenciones en el juego. 

Para Piagel (1977) existen tres tipos de moral: 

al Una que surge de la obligación heterónoma que es impuesta por las 

órdenes del adulto. El bien consiste en obedecer la voluntad del adulto 

y el mal surge por la desobediencia . 
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b) la segunda es de tipo intermedio en esta etapa el niño sigue los 

dictados de las reglas de los adultos como en la etapa anterior pero 

ahora busca la autonomía de la conciencia. 

e) A la tercera se le denominó autónoma porque el niño ooopera con las 

reglas del adulto. En esta etapa el niño descubre la necesidad de la 

veracidad como parte de las relaciones de respeto. 

la teoría de Piage! (1977) sobre el desarrollo moral fue criticada por Kohlberg 

(1927 , edición 1992) que planteó que las afirmaciones de Piaget carecían de respaldo 

en la investigación, la aportación que reconoció fue en relación al paralelismo enb"e el 

desarrollo moral y el desarrollo cognoscitivo. Así KOhlberg inició una serie de estudios 

con niños desde los diez años hasta los primeros años de la adolescencia, en grupos 

rurales que provenían de Taiwán , Turquía, Estados Unidos y de México, en Yucatán. 

Kóhlberg (1992) diseñó lo que denominó "dilemas morales', se trata de relatos 

breves. Un ejemplo de ellos es el siguiente: 

"la esposa de un señor está muriendo. Existe un medicamento Que la podria 

salvar pero es muy caro y el farmaceuta que lo inventó no lo vende por el precio a que 

el esposo podria obtenerlo. ¿Debe el señor robarlo para salvar la vida de la mujer?· 

(KOhlberg, 1992, pág. 67). 

Con base en sus estudios estableció etapas y subestapas en el desarrollo moral 

del niño y del adolescente: 

Nivel 1: el nivel preconvencional o premoral. En éste los juicios morales del niño 

se basan en elementos externos como el castigo o la recompensa por las acciones, la 

noción de lo correcto y lo incorrecto son impuestos por los padres. 

Etapa 1. Castigo y orientación a la obediencia. Las consecuencias de las 

acciones determinan lo que es bueno y lo que es malo; el niño considera que los 
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adultos tienen poderes superiores no porque estén en lo correcto sino porque lo 

imponen coercitivamente. 

Etapa 2. La orientación del relativismo instrumental. El niño se rige por el 

hedonismo, las cosas que llevan a resultados agradables son buenas si acarrean 

consecuencias desagradables seran malas. 

Nivel 2. El nivel convencional. l as consecuencias de las acciones comienzas a 

perder importancia . Los juicios de los niños se basan en las normas que el grupo dice 

son correctas. 

Etapa 3. La orientación del niño juicioso a la niña juiciosa. En ésta el 

comportamiento se orienta por agradar a los integrantes del grupo, comienza a tomar 

en cuenta las intenciones con que se realizan los actos, es relevante para el niño saber 

si la persona quería causar el daño o no lo quería. 

Etapa 4. la orientación de la ley y el orden. la moral se desplaza de lo personal 

a lo grupal y a lo social, entonces será correcto lo Que señale la ley. lo bueno es 

respetar a las autoridades y al orden social como existe. 

Nivel 3. El nivel posconvencional, autónomo o de principios. El niño reconoce el 

carácter oonvencional de las reglas sociales e identifica Que son arbitrarias y que 

pueden ser modificadas. 

Etapa 5. la orientación del compromiso social o legalista . El adolescente 

descubre Que las decisiones personales son importantes y determinan Que lo oorrecto 

es el respecto a los acuerdos personales y a los compromisos. 

Etapa 6. la orientación del principio étioo universal. Lo oorrecto tiene como base 

la conciencia individual, se basa en principios fundamentales universales. 
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la gran limitanle que presentan los estudios referidos se debe a las edades en 

que se basaron los investigadores. sus resultados requerirían ser aplicados a grupos de 

distintas edades. Se desprende que estas investigaciones no informan del surgimiento 

de los valores, que es el tema de interés en el presente trabajo. 

En nuestro país se han realizado investigaciones respecto a los valores en las 

instituciones de educación superior. Los temas investigados comprenden valores 

universitarios, profesionales. ética profesional, compromiso social de estudiantes y 

egresados, valores de los estudiantes, valores de los profesores y del posgrado (Hirsh, 

Alcántara, G6mez, Herrera. Ibarra, Ríos, y Royo, 2001). Las investigaciones se han 

desarrollado en las carreras de psicología y medicina. Los enfoques teóricos se basan 

en teorías sociológicas de la educación funcionalista, marxistas, escuelas 

contemporáneas como el humanismo y el desarrollo transpersonal. La metodologia 

empleada va desde estudios documentales, investigación etnográfica y entrevistas a 

profundidad. La mayoría de estas investigaciones se han llevado a cabo con jóvenes, 

estos estudios no han considerado a poblaciones de jueces y policias. 

Por oua parte, los problemas clásicos de la axiologia versan sobre el concepto 

del valor, la fundamentación de los valores y su jerarquía (Trilla, 1992). 

2.3 Estado actual de los valores y la moral. 

El hombre moderno enfrenta una crisis de valores que se traduce en violencia, 

injusticia , pobreza, drogadicción, destrucción del medio ambiente, etc. Esta crisis tiene 

su origen en la desigualdad social (Rosales, 2001). 

Un sistema de valores en una sociedad o grupo social no depende de la esencia 

de los valores, sino de una historia que genera un cúmulo de verdades Que orientan a 10 

que se considera bueno y malo, correcto o incorrecto, verdadero o falso (Ramirez, 

2001). 
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Existen puntos de vista opuestos al expresado por Ramirez (2001). indican Que 

en el estado original del ser esta lleno de valores: en cada persona existe un potencial 

de valores, éstos no se pierden. tste es el punto de vista expresado por la Universidad 

Espiritual Mundial Brama Kumaris2 (1999 b) . 

En la actualidad las personas prefieren afrontar riesgos muy altos para obtener 

beneficios para sí. En ese sentido, lo bueno es aquello que produce beneficios o evita 

consecuencias negativas o desagradables (Villegas de Posada, 1995). 

Gran parte de la socialización se orienta a enseñar los valores y normas; la 

acción inmoral puede ser motivada de manera circunstancial, a pesar del conocimiento 

ético. Ante diversas posibilidades de acción, la persona elegirá la de mayor beneficio y 

de menor costo o consecuencias negativas. 

La moral evoluciona desde el egoísmo, a una moral basada en la preocupación 

social hasta constituir una moral de principios. Al llegar al nivel más evolucionado, la 

persona se rige por los principios universales de justicia, la igualdad de los derechos 

humanos, el respeto por la dignidad y el desarrollo humano (Barra Almagiá, 1987; 

Villegas de Posada, 1995, 1998). 

la familia y la escuela son las instituciones que se deben encargar de enfrentar 

la crisis de valores, erradicando la apologia de la agresividad y la crueldad, en su lugar 

se debe procurar una conciencia de sobrevivencia, todos tenemos responsabi lidad de lo 

que ocurre en la comunidad (Scrimshaw, 1979). 

El carácter moral es activo, las virtudes son esenciales para desarrollar ese 

carácter, el mérito moral radica en la capacidad para poner la voluntad al servicio de los 

principios morales racionales (Fuentes Salles, 1997). 

2 La Universidad Espiritual Mundial Btama Kumaris tU. E. M. 8 . K ., 1999 a) es una instituci6n internacional; es una 
orgilnización no gubemamental con IIStalU$ consultivo en el Consejo Económico de la organización de las Naciones 
Unidad (ONU) y en UNICEf. Se estableció en 1937. la sede cenllal se encuentra en la India, se fundó para CI'f:!3( un 
mundo mejN, I"lacef emerger las capacidades de seguridad. aulOeslima y au[onomia en una cultura de P81 $Ostenida 
por el respeto, la igualdad y la felicidad. 



33 

Se debe tener en cuenta que las emociones son componentes del carácter 

moral, sin embargo los seres humanos pueden ser pasivos a sus emociones, se debe 

estar por encima de las emociones y elegir cómo actuar, en lugar de ser simples 

vlctimas de las emociones. el objetivo no debe ser liberamos de ellas, sino 

comportarnos como seres racionales y libres y poder manejar las emociones a voluntad 

(Fuentes, 1997). 

Las situaciones que plantean problemas morales son interpretadas e implican 

desarrollar la actividad de razonamiento, en primer lugar, la persona considera el grado 

de responsabilidad y obligación. En seguida, otro elemento importante es la atmósfera 

moral, esta se entiende como la forma en que se establecen y se hacen respetar las 

normas morales para tomar decisiones. los sentimientos y pensamientos se unen y 

gulan el comportamiento de bondad o maldad (Fuentes, 1997; Commons y Galaz· 

Fontes, 1990). 

Los sistemas educativos actuales ponen atención en la inteligencia académica, 

no así en los aspectos intrapersonales. algunos investigadores como Sastre (1998) y 

ViUegas de Posada (1996) han estudiado la evolución del desarrollo moral, ellos 

encontraron que en etapas tempranas, los niños ven desarticulados los sentimientos del 

trasgresor de la moral y la víctima . 

2.4 Jerarquía de los valores. 

la clasificación de los valores corresponde al punto de vista teórico desde el cual 

se aborde, una de ellas proviene del relativismo sociológico, y desde ese punto de vista, 

Tri lla (1992) expone que existen tres niveles: 

.. :. l. Valores A o valores compartidos. 

••• 11. Valores B, no compartidos y contradictorios con los valores A. 
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.:. 111 . Valores e , que tampoco son compartidos pero no se perciben como 

contradictorios son los valores A. 

l. los valores A o valores compartidos, comprenden los valores en el contexto 

social, la sociedad, nación o la comunidad los acepta como deseables, de manera 

generalizada. Ejemplo de ellos son la justicia, la libertad. la felicidad, la verdad. la 

belleza. etc. 

11. Los valores B, no compartidos y contradictorios con los valores A, son valores 

que se les percibe como antagónicos a los primeros, son contravalores. Son valores 

consensuados pero rechazados, sirven de fundamento al racismo. al terrorismo y a la 

intolerancia. 

111 . Los valores C. son valores que tampoco son compartidos de manera extensa 

pero no se perciben como contradictorios con los valores A; sin embargo se considera 

legítimo que individuos o grupos los puedan ejercer. 

Estos valores pertenecen al ámbito privado, como lo son la castidad, el celibato, 

no se discute que alguien pueda optar por esa fonna de vida . Un ejemplo de ellos son 

los que fonnan las bases de las religiones, de la estética o de la politica. Hay 

controversia sobre el partido para votar, sobre la calidad de una obra de arte, sobre una 

norma moral derivada de una religión. Sin embargo, se admite que cada persona 

sostenga posiciones diferentes. 

Los contravalores son equivalente a los disvalores, o antivalores. 

la U. E. M. B. K. (1999 a) realizó una investigación en más de 65 paises, 

respecto de los valores que prevalecen en cada sociedad, clasificó a doce valores 

como universales, éstos son el amor, la cooperación, la felicidad, la honestidad, la 

humildad, la libertad, la paz, el respeto, la responsabilidad, la sencillez, la tolerancia y 

la unidad. 
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El lenguaje de Jos valores se manifiesta en pensamientos, palabras y acciones. 

Hay integridad y consistencia cuando se dice lo que se piensa y se hace lo que se dice. 

Los valores se complementan entre si. por ejemplo. cuando hay paz interior, no 

hay prejuicios, rencores, culpas, ni angustias por el futuro. Entonces, no existen 

pensamientos de temor, ni de inseguridad, asi surge el valor de la libertad. 

la honestidad conduce a discernir lo correcto y capacita para diferenciar lo 

verdadero de lo falso. lo prioritario de lo secundario y lo trascendental de lo trivial. La 

responsabilidad es llevar a cabo la decisión basada en el respeto y la honestidad. Con 

la cooperación se facilita la realización de las tareas en comun. 

los valores de paz, libertad, tolerancia y amor son valores que se relacionan con 

las emociones y los sentimientos. la honestidad, respeto, responsabilidad y 

cooperación se relacionan con pensamientos racionales. El desequilibrio entre los 

valores conduce a los antivalores, éstos son mecanismos de defensa y máscaras para 

enfrentamos al mundo exterior hostil ( U. E. M. B. K. , 1999 b) . 

la U. E. M. 8. K. (1997) indica que la jerarqufa universal de los valores va de los 

valores materiales más bajos a los espirituales más elevados, esta universidad atiende 

con prioridad los valores de la honestidad, la humildad, la generosidad, la tolerancia, el 

respeto, la cooperación, el amor y la paz, a éstos los considera como valores originales 

innatos e inherentes a los valores universales como la paz, el amor, la justicia, la 

libertad, la honestidad, el orden y la responsabilidad. 

Hay equilibrio si se practican los ocho valores. 

Paz 

Cooperación libertad 

Responsabilidad Tolerancia 

Respeto Amor 

Honestidad 
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El punto de vista teórico que sustenta el presente trabajo es la teoría de 

Hartman. por lo cual se abordará en el siguiente punto. 

2.5 Antecedentes de la teoría del valor de Hartman. 

los antecedentes de la teoría del valor se encuentran en los planteamientos de 

George E. Maare (1903, edición 1983), plantea que se hacen juicios éticos cuando se 

utilizan términos como virtud, vicio, deber, correcto, debe, bueno, malo. A estos 

términos les concierne el problema de la conducta , como seres humanos buenos o 

malos; cuando se dice que un hombre es bueno, se da a entender Que obra con 

rectitud. 

A la ética le interesa saber qué es la conducta buena, no toda conducta es 

buena; "bueno· denota una propiedad, al examen de ¿Qué es bueno y qué es malo? Se 

le conoce como ética . Cuando se le adjudican censuras o alabanzas a cualquier 

persona o cosa se le juzga como buena o mala, sin embargo la ética no se ocupa de 

hechos únicos, individuales particulares. 

l a casuistica forma parte de la ciencia de la ética , plantea que lo bueno es 

bueno, esto es una noción simple, bueno es indefinible, no tiene definición porque es 

simple y sin partes. 

la palabra correcto significa lo Que conduce a la felicidad en general, se refiere a 

las acciones que llevan a obtener lo que es bueno, esas acciones son vistas como 

medios para el ideal (Moore, 1983). 

Se menciona a lo bueno como medio y bueno en si, en otras palabras valor 

como medio y valor intrínseco. 
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Una acción dada producirá un efecto en cualquier circunstancia, por lo cual se 

dice que es mas dificil establecer las generalizaciones éticas que las leyes científicas. 

Le corresponde a la ética determinar qué cosas poseen valor intrínseco y cuáles 

no y en qué grado. Esto implica saber qué cosas son buenas en sí y con qué olras 

cosas se relacionan entre si. Todos Jos juicios de valor intrínseco son universales. 

El estudio de lo bueno es simple. inanalizable e indefinible. continúa vigente la 

pregunta ¿Qué es bueno en si? Siempre se piensa que algo es "bueno' en relación con 

otra cosa, bueno puede definirse mediante la referencia a un objeto naturaL 

Moore (1963) se~aló que el bien existe y no es naturalista, lo define como "el 

bien es el bien y ese es el fin del asunto. "El bien es indefinible" (pág. 39). El bien es 

aquello que las cosas buenas tienen en común; planteó dos proposiciones: 

1) Que el bien no es una propiedad natural . 

2) El bien depende de las propiedades naturales de aquellos que 10 tienen. Son 

propiedades descriptivas sensoriales. 

El resultado de esas dos proposiciones es el axioma o definición fundamental de 

la teoria del valor. también denominada leoria axiológica de Hartman (1959); Vigury 

(2001) señala que vinculó la estructura con la experiencia para dar lugar a lo científico 

en el campo de la ética. como se verá en el siguiente punlo. 

2.6 La teoría del valor de Hartman. 

Hartman (1959) planteó las bases para formular la leorla del valor, presupone 

que hay un valor fenoménico que forma un orden y éste se refleja en una estructura 

teórica conocida como axiologia. 
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la palabra axiología se deriva del griego axios que significa valioso, 

El valor es un objeto de conocimiento como cualquier otro, el axiólogo analiza el 

valor pero no valora. El axiólogo es el experto del valor, sin embargo, no hay científICOs 

del valor, son pocos quienes consideran la posibilidad de que exista un patrón 

axioJógico isomorfo y que se estructure de manera formal , en consecuencia. es 

necesario sentar las bases para una teoría del valor. 

la situación histórica muestra que la condición humana sufre un desequilibrio 

moral e intelectual, en cuestión de la ciencia del valor el hombre todavía se halla en la 

Edad de Piedra. respecto de sus emociones el hombre odia, ama, envidia y desea en 

forma primitiva, como lo hacía el hombre de las cavernas. 

Es así como se tiene la necesidad de entender la naturaleza moral, lo cual se 

logra mediante la axiología o teoría del valor. 

En ese sentido el bien es una propiedad de los conceptos, no de los objetos. 

·Una cosa es buena en si, y únicamente si. cumple con el conjunto de propiedades de 

la comprensión de su concepto." (Hartman, 1959, pág. 43), esta afirmación pudiera 

parecer repetitiva, pero en realidad es indispensable por ser la base sobre la que 

descansa la teoría de Hartman, se trata de la piedra angular sobre la cual se sostiene. 

la propiedad de valor de una cosa depende de las propiedades naturales, éstas 

corresponden a las propiedades contenidas en el concepto de la cosa. Entonces el bien 

es una propiedad de los conceptos, mejor aún de la relación entre los conceptos y las 

cosas. 

El comienzo de la axiologia formal lo marca el término lógico "El bien es el bien" 

(Hartman, 1959. pág. 46). la axiología formal es el marco de referencia Que 

proporciona los requisitos formales de una teoría de la ética. 
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Vigury (2001) menciona que el primer punto en la teoría de Hartman es 

determinar qué es el vator, qué tiene que ver con el bien, se relaciona con descubrir el 

papel de la razón en la tarea valorativa. 

El asunto del valor debe ser abordado de manera lógica mediante un juicio de 

donde surge el axioma, el cual puede ser definido por una fórmula que implica un 

sistema aplicable a la realidad extra ida de la experiencia. El axioma de partida plantea 

que el valor es una cosa y que tiene sentido en la medida en que posee las 

propiedades de su concepto; el valor implica el cumplimiento del significado, a su vez 

de las propiedades que pueden ser medidas; el valor de una cosa se basa en el 

cumplimiento de su significado lógico, ésta será más valiosa en tanto posea la mayor 

cantidad de propiedades del concepto. Lo bueno es definido como el conjunto de 

características con que una cosa cumple con su concepto (Vigury, 2001). 

En términos de Hartman (1959) el bien es todo aquello que cumple con las 

cualidades de su concepto, este autor reconoció tres clases de valores: 

al El valor o bien sistémico (S), el cual resulta de los conceptos científicos. 

Si la cosa cumple con el concepto que es una construcción mental, la 

cosa es "perfecta", si la cosa no cumple con el concepto, la cosa es 

"nula". Por ejemplo, en geometria se habla del concepto de "circulo", se 

es un circulo perfecto o no se es círcuJo, porque sólo hay una 

posibilidad de perfección exacta . Este tipo de valores se representa 

mediante la letra S, ocurre en dos posibilidades: se cumple con el 

concepto o no se cumple con el concepto. No existen otras 

posibilidades. 

b) El valor o bien extrínseco (E), resulta de los conceptos analiticos, que 

son espacio temporales, como todo lo material; por ejemplo, se puede 

pensar en cualquier objeto cotidiano como puede ser una mesa, si ésta 

cumple con las cualidades enunciadas por el concepto se dice que es 

"buena". Pero si sólo cumple con mas de la mitad del concepto, será 

una cosa "regular"; pero si no cumple ni siquiera con la mitad del 
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concepto, entonces sera una mesa "mala", Este tipo de valoración 

resulta de la comparación de las cosas, por lo menos dos. Las 

posibilidades de valoración extrínseca, ocurren en la medida en que las 

cosas cumplen con su concepto; la norma o medida de todas las cosas 

está basada en el nombre o en el concepto de esas cosas. Los 

calificativos pueden ser buenos, regulares. malos o pésimos. Los 

valores extrínsecos se representan mediante la letra E. 

e) El valor o bien intrínseco (1), resulta de tos conceptos singulares, si la 

cosa cumple con su concepto, entonces es el concepto; la cosa y el 

concepto se fusionan en uno solo; implica la compenetradón entre el 

agente que valora con la cosa que valora, ocurre por ejemplo en la 

empalia y en la contemplación. Implica la estimación total de la cosa en 

sí misma, todo ello resulta de la captación total de la cosa en su 

dimensión total. El número de cualidades Que poseen los conceptos 

singulares es infinito, sin tiempo ni espacio, forman una continuidad y 

una totalidad . Como ejemplo de bien intrínseco se encuentra el amor, la 

bondad, la belleza; así la maldad intrínseca resulta de la no atención o 

de la indiferencia. El valor intrínseco se simboliza con la letra I 

(Hartman, 1959). 

Cada una de las tres clases de valor mencionadas se expresan en lenguajes 

distintos: 

1. la lengua del bien sistémico corresponde al lenguaje técnico; el bien sistémico 

es la peñección y el mal sistémico es la nulidad. Este tipo de valoración se utiliza en 

situaciones técnicas y cientificas. Por ejemplo, al dolor de cabeza se le denomina 

"cefalea"; al hombre "horno sapiens". 

2. El lenguaje del bien extrínseco se expresa mediante los términos cotidianos, 

implica la valoración material y pragmática que resulta de la aprehensión de Jos 

sentidos y de la comprensión de las cosas. Existe la posibilidad de valorar las cosas 

como buenas, regulares, malas o pésimas. Este tipo de valoraciones se utilizan en 
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situaciones prácticas de la vida diaria. las cosas se nombran de forma común y 

corriente; ejemplo de ello son las casas, automóviles, manzanas, peras o gatos. 

3. El bien intrínseco se expresa mediante la metáfora; no resulta de la 

comparación, ya Que cada cosa es valorada por sí misma, como ünica, irreemplazable, 

insustituible e incomparable. El número de cualidades que poseen esos valores es 

infinito, sin tiempo ni espacio. Ejemplo de ello es al decir: ' tú iluminas mi vida" 

(Carrasco,2000) . 

Los tres tipos de valores mencionados son susceptibles de ordenarse por 

jerarquia, lo cual resulta de comparar los tres lipos de valores entre si, como sigue: los 

valores intrínsecos (superiores) valen más que los valores extrínsecos o materiales y a 

su vez éstos valen más que los valores sistémicos o intelectuales. 

las tres dimensiones axiológicas se encuentran fonnadas por los valores 

intrínsecos, extrínsecos y sistémicos. Un ejemplo de ello es la vida humana, la cual 

posee valor intrínseco (1), ésta es mucho más valiosa que la casa en que vivimos, la 

cual posee un valor extrínseco (E), a su vez ésta es más valiosa que los planos teóricos 

de la casa, los cuales poseen un valor sistémico (S) (Carrasco. 2000). 

De la combinación entre las tres clases de valores surgen las composiciones y 

las transposiciones, las primeras son una valoración positiva de un modo de valor por 

otro, en cambio las segundas son la valoración en sentido negativo. Existen 18 

combinaciones de valor que resultan de las permutaciones entre las tres clases de 

valor: intrínseco, extrínseco y sistémico; 9 en sentido afirmativo y 9 en sentido negativo. 

Cualquier pensamiento que exprese una valoración corresponderá a alguna de las 

composiciones o transposiciones de valor (Carrasco, 2000). 

Un objeto singular tiene un valor intrínseco y puede ser valorado de manera 

intrínseca, extrínseca o sistémica. Por ejemplo un hombre puede ser valorado de modo 

intrínseco cuando se le dice: ' te amo·, esto se representa como 1', lo cual corresponde 

a la valoración intrinseca de un valor intrínseco. El mismo hombre es susceptible de ser 

valorado de forma extrínseca, cuando se dice: "es un hombre guapo·, la fórmula será: 
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por esa razón la prueba aporta indicadores de esas dos facultades, así como de la 

presencia o ausencia de problemas emocionales. El Inventario mide la desviación de la 

calificación del sujeto contra la valoración teórica cuya base se encuentra en la 

axiologia formal, la lógica de ésta determina Jo correcto y lo incorrecto dentro del juicio 

valorativo. En otras palabras el inventario mide la desviación individual en relación con 

la norma valorativa basada en la axiología formal que determina la pertinencia de los 

juicios de valor (Hartman y Cárdenas, 1967). 

los resultados se califican con números, mientras menor sea el número que se 

obtiene mejor será la calificación; el Inventario puede aplicarse de manera individual y 

colectiva. 

El Inventario de valores consta de dos partes: 

al la primera mide la capacidad de valoración del mundo externo. 

b) la segunda parte mide la capacidad de valoración en el mundo interno. 

Cada parte de la prueba consta de tres escalas: 

la primera escala consta de cuatro medidas: 

MEDIDA DE: SIMBOLOGíA: CAPACIDAD: 

Diferenciación OIF De diferenciar valores 

Dimensión OIM Sentido de proporción 

Integración INT De resolver problemas 

Disvalores OIS De distinguir lo bueno de lo malo 

la segunda escala consta de las tres dimensiones del valor. 

DIMENSiÓN 

Valor intrínseco 

Valor extrínseco 

Valor sistémico 

CAPACIDAD DE DISCERNIR 

Valores de los individuos 

Valores en el mundo 

Valores en sistemas 
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la tercera escala resulla de la combinación de las dos anteriores y se refiere a la 

persona examinada, se identifica el índice existencial y psicológico, mide los efectos 

vatorativos de la misma persona (Hartman y Cárdenas, 1967). 

En 1970, Hartman y Cárdenas (citados en Carrasco. 2000) dedujeron de lo 

anterior las siguientes categorias: 

o Diferenciación de valores (DIF), 

o Dimensión (DIM), 

o Dimensión porcentaje (DIM 'Yo), 

a Integración (INT), 

o Integración porcentaje (INT "lo) , 

o Dimensión integral (D. l.), 

o Disvalores (OIS), 

o Indicador de estrés (Al %) , 

o Capacidad para valorar en el trabajo (V01 j , 

o Calidad para valorar en el trabajo (VQ2) , 

o Capacidad de autovaloradón (501 ) Y 

o Calidad de autovatoraci6n (5Q2) . 

El instrumento es válido en la medida en que cumple con lo que pretende medir y 

la función del mismo se encuentra apoyada en la lógica va lorativa , la cual es el marco 

de referencia de la teoría del valor (Vigury, 2001). 

El Instituto Hartman de Norteamérica se ha encargado de difundir este 

instrumento por el mundo, en estos momentos existe en inglés, alemán, español, 

sueco, japonés, hebreo, y ruso; existe un compendio disponible de Robert K. Smith 

(2002) que es una recopilación de resúmenes de veinte investigaciones sobre la 

confiabilidad y validez del Hartman Valor Perfil. Estas investigaciones permiten afirmar 

que se trata de una herramienta viable, replicable, objetivo, cuenta con índices altos de 

confiabilidad hasta de .98. Todos los estudios descritos dentro de este compendio 
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obedecen las pautas de la Asociación Psicológica Americana para el análisis de 

instrumentos psicológicos_ 

El mismo instrumento plantea la relación entre la capacidad para valorar y los 

estados de ansiedad; en el siguiente capítulo se abordará lo referente al estrés, que es 

más que un estado de ansiedad. 

El fenómeno opuesto a los valores es la oorrupción, en la presente investigación 

se trabajó con el análisis de los valores en policías y jueces, como se analiza en el 

siguiente punto. 

2.7 Valores y corrupción en la policía. 

l a corrupción es un fenómeno que ocurre en la mayoria de las sociedades, en 

Estados Unidos se realizaron trabajos con policías, uno de ellos es el de Sigler y Dees 

(1988) Quienes reconocieron que los policías pueden obtener pequei"las ganancias que 

no necesariamente son en dinero, sino que pueden consistir en alimentos u objetos. La 

corrupción en pequeño es iniciada por los ciudadanos y conduce a devaluar los valores 

profesionales y abre camino a la corrupción en mayor proporción. 

Sigler y Dees (1988) llevaron a cabo un estudio exploratorio que consistió en una 

entrevista telefónica a los habitantes de Reno, en Estados Unidos, se entrevistó a 116 

personas mediante un cuestionario que midió la actitud ante la aceptación de 

gratificaciones por parte de los policías. Se utilizaron sólo seis preguntas. El 56% de la 

muestra dijo que no se debía permitir que los policías recibieran pequeños regalos y el 

60% dijo que ello favorecía la corrupción. 

En nuestro país se carece de estudios formales con policías, dado el grado de 

confidencialidad de los datos, respecto de la corrupción y los valores. se cuenta en 

cambio con información, que enseguida se describe. 
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"la policía constituye una garantía para todos los habitantes del país; sin 

embargo, cuando algunos de los miembros actúan en forma negligente, arbitraria o 

corrupta, demeritan la confianza de la población hacia la institución a la que 

pertenecen" (Sarre, 1992, pág. 4). 

Debernardi (1998) en una comparecencia ante la asamblea legislativa reconoció 

la carencia de vigilancia ciudadana en el interior de la policía. reconoció que se requería 

fomentar el profesionalismo, la honradez, la vocación de servicio y el respaldo a los 

derechos humanos. 

¿De qué manera puede la sociedad civil participar para combatir la corrupción? 

García (1999) contesta a esa pregunta que es necesario establecer en la ley la figura 

de Observador Judicial , para que el pueblo vigile a los jueces, agentes del ministerio 

público y policías para combatir la corrupción y las violaciones a los Derechos 

Humanos. 

Ruíz Harrell (1996) y Debemardi (1998) ooinciden en señalar que la policla 

mexicana es corrupta, que su desempeño es deficiente y que en consecuencia se 

requieren diseñar programas antiooITupción, asimismo, se requieren estudios 

enfocados en los efectos del estrés, la salud, el trabajo y los valores. Con ello se 

sentarán las bases para planear estrategias que mejoren el desempeño laboral en esta 

clase de trabajadores. En ese sentido es necesario el estudio de la corrupción y el 

estrés en los polidas. 

Es importante aclarar que diversos cuerpos policiaoos cuentan con programas de 

formación que incluyen ética policial y de la psioología del palicia, lo cual constituye un 

10% de la formación del policía (Quintana, 1993 y Secretaría de Seguridad Pública de 

la Polida del D. F., 1995 - 2000) . 

El Insti tuto Nacional de Administración Pública (lNAP) y la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal (1993) propusieron que se capacite a los policias para 

que sean sensibles a las necesidades de las víctimas; asimismo, que se evalúen los 
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factores que elevan los niveles de estrés en los pollcias. Si bien estas investigaciones 

se han realizado, los resultados no salen a la luz publica. 

El soborno a la policia hace posible la proliferación la prostitución, las apuestas y 

otras expresiones anómicas. Ese tipo de actividades son respaldadas por los jueces 

encargados de la justicia penal (Reisman, 1981). Como se describe en el siguiente 

punto. 

2.8 Valores y corrupción en los jueces. 

laveaga (1999) señala que los jueces son el personal encargado de impartir 

justicia, detras de cada decisión que se adopta en nombre de la justicia, subyacen 

intereses derivados de la soberbia , la envidia y otras pasiones. 

El sistema de justicia penal permite el control de las clases bajas (Reisman. 

1981). 

Los jueces pueden obtener una ganancia muy alta. Algunos de ellos mantienen 

relación con bufetes de abogados, con lo cual multiplican sus ganancias. 

En el ámbito penal la corrupción se inicia con el agente del Ministerio Público, 

quien se encarga de reunir los elementos para consignar al acusado. 

Es común encontrar casos en que se fija una fianza muy alta al detenido, con la 

finalidad de que recurra a otro funcionario, a quien se le entrega una cantidad en 

efectivo a fin de lograr reducciones en la cantidad fijada. En el caso de que el detenido 

deba recurrir a los servicios del defensor de oficio, éste no lo representa, sin embargo 

obtienen gratifICaciones 'J dádivas para comparecer a las audiencias, así los 

procesados se quedan en completo estado de indefensión; (Ortega , 1969). 
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La crisis de valores se encuentra vinculada a las diversas formas de corrupción, 

entre ellas la deformación del Derecho al aplicano. A ese respecto se debe tener 

presente que los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia son nombrados por el Presidente de la República y 

ratificados por el poder le9is1ativo, con base en lo cual quedan supeditados a tos 

mandatos del poder que los nombra. De erro se desprende que se establece una 

relación de intereses, toda vez que esos nombramientos provienen del grupo de 

políticos ligados al poder ejecutivo. 

El influyentismo prevalece en el ámbito penal, tanto en Jos litigantes como en las 

partes que intervienen en el proceso y se hacen cómplices del sistema corrupto que 

impera. Se trafica con las decisiones judiciales (Ortega, 1969). 

La corrupción en el sistema judicial se propicia porque las penas que fija la ley 

para funcionarios corruptos son leves, por ejemplo un juez puede ser sancionado con 

diez años de prisión en casos de extrema gravedad, en los demás casos sólo deberá 

pagar quinientos pesos y suspensión por un al'lo (Código Penal, 2003). La corrupción 

es producto de conductas contrarias a los valores, e implica una serie de emociones 

relacionadas con el estrés, que se desarrollará en el siguiente capítulo. 
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la palabra estrés proviene de la palabra griega stringere que significa provocar 

tensión , y se ha empleado aproximadamente desde el siglo catorce. Hacia mediados 

del siglo XIX, el fisiólogo Claude Bemard planteó que los cambios en el ambiente 

exterior pueden perturbar a las personas y que para lograr el equilibrio, es necesario 

que ocurran cambios en el ambiente interior; éste fue uno de los primeros 

planteamientos de la existencia del estrés (tvancevich y Matteson, 1985). 

Al endocrinólogo Hans Selye (1976) se le conoce como el padre del concepto 

estrés. y fue hacia 1946 cuando empezó a usar el término para denotar las fuerzas 

externas que actúan sobre el organismo; en su obra ·Stress·, publicada en 1949, usó 

esa palabra para referirse a las respuestas internas del organismo ante agentes del 

ambiente, a los que llamó estresores. 

Existen distintos tipos de definiciones del estrés. como se analizará en el 

siguiente punto. 

3.1.1 Definiciones basadas en los estímulos. 

Ivancevich y Matteson (1985) indicaron que "estrés es la fuerza o el estímulo que 

actúa sobre el individuo y que da lugar a una respuesta de tensión" (p. 20) . 

En esta definición, la palabra tensión significa presión en un sentido fisiCO, yen 

consecuencia, estrés es un evento, situación o característica del ambiente que puede 

tener consecuencias perturbadoras; para la fisica, el estrés es una fuerza externa 
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aplicada al objeto y tensión es la consecuencia de la fuerza aplicada; si la tensión sobre 

el objeto se mantiene dentro de los limites de elasticidad del objeto, éste quedará sin 

alteraciOnes cuando cese el estrés. 

Al someterse al estrés, si éste no rebasa los límites de resistencia, el organismo 

no sufrirá perturbaciones después de que termine el estrés. 

Las definiciones basadas en el estímulo suponen que todos los estímulos 

funcionan de igual manera para todos los individuos, y una de las debilidades de estas 

definiciones se deriva precisamente de esta suposición, ya que el tipo de estímulos 

pueden variar de un individuo a otro (Valade:z y Landa 1998; Crespo y labrador, 1995). 

Las características fisicas de los estímulos pueden resultar insuficientes para 

predecir las respuestas, éstas pueden ser diferentes de un individuo a otro, podría 

haber estimulas que resulten estresantes para algunos sujetos pero no para otros. 

Otro problema que plantea la definición basada en los estimulas es que implica el 

presupuesto de la presencia inferida del estrés, antes de que éste ocurra. Esta clase 

de definiciones lleva a suponer que lo ideal es que no existan estímulos estresantes, 10 

cual no es totalmente cierto (Ivancevich y Matteson, 1985). 

3.1.2 Definiciones basadas en la respuesta. 

Crespo y l abrador (1995) señalaron que fue hacia 1960 en que por primera vez 

se propuso que el estrés dependía de la evaluación que el organismo hacia del 

estímulo, esto es, si la persona considera al estímulo como benéfico o perjudicial. 

Ivancevich y Matteson (1985) propusieron la definición siguiente: "estrés es la 

respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo ante un estresor 
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ambiental, en la cual el estímulo puede consistir en un evento externo o una situación, 

ambos potencialmente dañinos.' (. p, 21). 

las definiciones basadas en la respuesta adolecen de serias limitaciones, por 

ejemplo, la respuesta de estrés implica que el individuo ha sido sometido a un ambiente 

perturbador; sin embargo, como se dijo anteriormente, éste no permite predecir la 

naturaleza de la respuesta al estrés; por el contrario, ante un estímulo determinado, 

pueden generarse en un solo organismo diversas respuestas simultáneamente. 

las respuestas de estrés suelen ser complejas, como se detalla en el punto 

referente a los modelos, ya que al mismo tiempo ocurren en el nivel fisiológico, 

cognitivo y conductual. 

3.1 .3 Definiciones que implican los estímulos y las respuestas. 

Estos planteamientos son una combinación de las de estimulas y respuestas. Un 

ejemplo de estas definiciones es el siguiente: ·estrés es una consecuencia de la 

interacción de los estimulas ambientales y la respuesta idiosincrásica del individuo: 

(Ivancevich y Maneson, 1985, p. 22) . 

Estos autores presentan una definición funcional: el estrés es una respuesta 

adaptativa mediada por las características individuales ylo por procesos psicológicos, la 

cual es consecuencia de eventos o situaciones externas que plantean a la persona 

demandas físicas o psicológicas. 

Con base en lo anterior Ivancevich y Matteson (1985) señalan que las respuestas 

varian de una persona a otra por las características del individuo coma la edad, el sexo, 

la raza, la educación, la clase social, etc., y por aspectos psicológicos propios del sujeto 

como pueden ser las actitudes. creencias, valores, personalidad, locus de control, etc. 
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Las definiciones estimulo respuesta tienen muchas ventajas, ya Que no 

presuponen la naturaleza estresante en los estimulas extemos, sino que su capacidad 

para inducir estrés está dada por la interacción con el individuo, atendiendo así a las 

diferencias individuales. 

Cada uno de los aspectos revisados provienen de diversos modelos, los cuales 

se revisarán en el siguiente punto. 

3.2 Modelos para explicar el estrés. 

Con base en los estudios del estrés se fueron construyendo diferentes 

representaciones para explicar10 y para describir y explicar sus consecuencias, en este 

punlo se describirán el modelo neurofisiológico y el psicológico: el cognitivo conductual. 

3.2.1 Modelo neurofisiol6gico. 

Uno de los modelos más antiguos, para explicar el estrés es el bioquimico. Está 

basado en los planteamientos de Selye (1936, oo. 1976) quien consideró a la respuesta 

del estrés como un síndrome general de adaptación (SGA) . Se trata de una respuesta 

no especifica del organismo ante cualquier demanda del medio: se dice que es general 

porque los estresores ejercen influencia sobre diversas partes del cuerpo; la adaptación 

es el ajuste que realiza el organismo ante los estresores. 

Las fases del SGA son la de alarma, resistencia y agotamiento. El estado de 

alarma activa los recursos energéticos, al iniciar la segregación de la adrenalina , ésta le 

permite al organismo experimentar una fuerza extraordinaria , aumentar la frecuencia 

respiratoria y cardiaca, se incrementa el colesterol en la sangre, se activan los 

mecanismos de coagulación sanguínea, se dilata la pupila y se hiperactivan todos los 

sentidos. Si el estresor persiste. el organismo inicia la segunda fase, la de resistencia, 
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en ésta se extinguen los cambios que se presentaron en la fase de alarma y en su lugar 

la energía se concentra en un solo órgano, dependiendo de la estrategia de respuesta 

que adopte el organismo. 

En la fase final o de agotamiento puede acabarse la energía adaptativa 

disponible y entonces puede volver a iniciarse el ciclo, se pasa del esfuerzo energético 

a otra zona del cuerpo. Es precisamente esto lo que explica que cuando la persona se 

encuentra expuesta al estrés por un período prolongado de tiempo, haya gastado gran 

parte de su energía y entonces pueda iniciar un estado de enfermedad, fatiga e incluso 

puede haber disminución de su desempeño laboral. 

las respuesta al estrés comprenden cambios en la presión arterial (Labiano, 

2002), en los niveles de hormonas y la secreción de glucocorticoides; se ha encontrado 

que estas sustancias tienen efectos que no sólo se relacionan con el estrés, sino que 

pueden ser responsables de procesos antinflamatorios. la acción de los 

glucocorticoides disminuye el uso de las defensas durante las fases del estrés, 

protegiendo asi la homeoslasis del organismo. Al estudiar la respuesta ante un 

depredador se ha encontrado que hay secreción de catecolaminas como la epinefrina y 

la norepinefrina, lo cual estimuló a su vez la secreción de glucocortiooides (Sapolsky, 

Romero y Munck, 2000) . 

Algunos efectos de los glucorticoides incluyen la estimulación del flujo de sangre 

al cerebro, pero inhiben el uso de glucosa local en el mismo, as! también inhiben el 

transporte de glucosa en las neuronas. Por otra parte, el estrés suprime el apetito, pero 

por la acción de sustancias antagónicas, éste se vuelve a recuperar (Sapolsky y col., 

2000) . 

Siguiendo este modelo, en México se encuentra el estudio de Dominguez, 

Esqueda, González, Olvera y Márquez (2001) para medir la presencia de indicadores 

biológicos del estrés postraumático, ellos plantean que existen cambios en los 

mediadores en el eje adrenal del hipotálamo y la pituitaria, uno de los efectos del distrés 

es el decremento en la producción de inmunoglobulina, denominada IgA que constituye 
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la primera defensa para contrarrestar la invasión de agentes patógenos para las vías 

respiratorias, tomaron muestras de saliva para cuantificar la presencia de IgA en 510 

sobrevivientes del Huracán Paulina, todos los participantes habían sufrido pérdidas 

materiales y humanas. midieron temperatura. tasa cardíaca y utilizaron un equipo 

diseñado en nuestro país para medir la temperatura periférica. Con su estudio 

demostraron la utilidad del uso de técnicas de evaluación no invasivas para el manejo 

del estrés. En el fenómeno del estrés participan componentes psicológicos, como lo 

expresa el modelo cognitivo conductual. 

3.2.2 Modelo cognitivo conductual. 

los planteamientos de lazarus (1966) conforman este modelo, él estudió los 

factores cognitivos, en su estudio participaron tres grupos de personas, que vieron una 

cinta respecto de una operación de pene y escroto en un ritual indfgena, al primer grupo 

no le daban explicación alguna, al segundo le describían los eventos como sin efectos 

dañinos y al tercer grupo le proporcionaba una explicación respecto de los beneficios de 

la operación. 

la sola presentación de los hechos daba lugar a respuestas de ansiedad, las 

cuales se reducian en los grupos que recibian una explicación positiva o sin efectos 

dañinos. De esta manera se demostró que la respuesta de estrés no dependió de los 

estimulos sino de la evaluación que hicieron las personas. 

lazarus y Folkman (1986) definieron a la evaluación cognitiva como un proceso 

que determina las consecuencias que un acontecimiento provocaba en el individuo, 

ésta tiene un papel mediacional entre las respuestas emocionales y el medio ambiente; 

y entre las respuestas emocionales y las creencias y objetivos personales. Se parte del 

supuesto de que la respuesta emocional prepara y moviliza a la persona para afrontar 

de modo adaptativo aquello que se ha evaluado como beneficio o daño (esto es 
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evitando, minimizando o aliviando el daño, y buscando, maximizando y manteniendo el 

beneficio) . 

En la propuesta de lazarus y Folkman (1986) se establecieron dos momentos en 

la evaluación: primaria y secundaria . En la primera se valoran las demandas de la 

situación, si algo puede dañar o beneficiar. existen tres tipos de valoraciones: a) 

irrelevante, b) benigno· positiva y e) estresante. 

l os valores que se pueden asignar al estímulo estresante son: 

1) De daño o pérdida, 2) amenaza y 3) desafio. 

1) El daño o pérdida implica un perjuicio como lesión o pérdida de un ser 

querido. 

2) En la amenaza se previenen daños o pérdidas que aunque todavía no hayan 

ocurrido, pueden ser afrontados con anticipación. Ésta se acompai'la de miedo, 

ansiedad, mal humor, frustración, etc. 

3) El desafío es la previsión de situaciones de daño o pérdida, se acompaña de 

la valoración de fuerzas o habilidades para afrontarlas con éxito. 

la evaluación primaria da paso a la evaluación secundaria en la cual se valoran 

[as habilidades para hacer frente a la situación, estimando qué debe hacerse y 

valorando los recursos de que se dispone. 

los componentes de la evaluación secundaria incluyen: 

1. Responsabilidad de quién o qué va a recíbir el beneficio o perjuicio y por lo 

tanto, quién o qué va a ser el objeto de esfuerzos de afrontamiento. 

2. Potencial de afrontamiento, que refleja la habilidad de la persona para actuar 

sobre la situación. 
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3. Potencial de afrontamiento centrado en la emoción, que es la habilidad para 

ajustarse psicológicamente a la situación, haciendo cambios en los deseos y 

creencias. 

4. Expectativas futuras. que son las posibilidades de cambio en la situación real 

o psicológica. 

Este modelo ha aportado especificaciones de la evaluación cognitiva, sin 

embargo, ha recibido serias criticas, como las que senalaron Crespo y labrador (1995) 

y son las siguientes: 

a) Es muy posible que los diferentes pasos del proceso de evaluación se 

sucedan con suma rapidez, por lo tanto, la dinámica de reconstrucción hace 

que se pierda la dinámica temporal. 

b) Existe falta de consenso respecto del contenido y número de las 

dimensiones de evaluación. 

e) las diferencias entre las emociones reflejan distintos aspectos de ellas 

mismas y no de la evaluación, como puede ser la propensión de respuesta 

emocional del individuo, su predisposición al miedo, al enfado y a la alegría. 

d) Por último, existe ambigüedad en la definición de las conductas evaluadas. 

A ese respecto Senerer V Orumheller (1992) realizaron un estudio en el cual 

descubrieron que en efecto, la evaluación del evento estresante cambia a lo largo del 

proceso de evaluación primaria, lo cual sugiere la necesidad de más estudios que 

permitan clarificar si ello se debe a las condiciones ambientales o a las condiciones 

personales. 

Teniendo como base el modelo cognitivo, Hobfoll (2001) planleó que la pérdida 

de recursos puede ser una fuente de estrés; consideró a los recursos como objetos, 

situaciones o energía que es valorada como correcta porque conduce a la conservación 

de los recursos. En relación con estos planteamientos Freund y Riediger (2001) han 

señalado que los recursos son esenciales para la supervivencia, comprende 

autoestima, optimismo, motivación. buen alimento, servicios médicos, dinero. Estos 
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autores distinguen entre recursos actuales y potenciales , pueden ser de naturaleza 

genético, biológico. socioculturales o psiCOlógicos; pueden ser externos o internos. 

Algunos recursos no sufren desgaste por el uso, como puede ser la autoestima y la 

autoeficacia. 

Sin embargo Lazarus (2001) rechazó los planteamientos de Hobfoll (2001) y no 

consideró a esa teoría como una aportación. 

Por otra parte, el modelo cognitivo dio lugar al programa de Meichenbaum (1986) 

denominado inoculación al estrés. 

3.2.3 El modelo holista. 

lazarus (2000) realizó los primeros estudios sobre estrés, afrontamiento y 

emociones en los años cuarenta del siglo veinte; el modelo que él planteó en un 

tiempo posterior enfatizaron las diferencias individuales, el análisis de la relación 

cognición y motivación, entre evaluación y afrontamiento, todos estos fenómenos los 

considera como un proceso desde el punto de vista holista. 

En consecuencia el modelo se ha transformado en uno holista. 

La base de sus planteamientos se encuentra en el significado que la persona 

construye de su relación con el medio ambiente, de lo cual surge la evaluación del 

medio social y fisico, así como la de los recursos, metas, creencias de sí mismo y del 

mundo. El punlo de 'lisia holista se basa en descomponer el lodo en sus partes para 

someterlas al anális¡s, 10 cual permitirá descubrir las variables que permitan explicar el 

fenómeno. Esto no es equiparable al punto de vista reduccionista de causa y efecto. 

lazarus (2000) parte de la descripción de Jos fenómenos como un todo, se 

construyen categorias abstractas en la busqueda de las variables que explican el todo_ 
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Para comprender la relación entre las partes se requiere de la investigación longitudinal, 

ya que los estudios transversales no pueden probar la causalidad . 

Dadas las consecuencias del estrés respecto del desempeno laboral resulta 

relevante analizar esta relación . 

3.2.4 Modelo estrés· trabajo. 

En el ámbito de los estudios sobre la relación estrés - trabajo se encuentra el de 

Ivancevich y Mattesson (1985) , dentro de este campo se encuentra el trabajo de. 

Gutiérrez y Ostermann (1994); Gutiérrez y col. (1995) ; Gutierrez, Ita y Contreras (2002) , 

en este modelo se plantea la existencia de cuatro aspectos interrelacionados, éstos 

son: 

1. Antecedentes estresores. 

2. Estrés. 

3. Resultados del estrés y 

4. Consecuencias del estrés. 

Antecedentes estresares, que pueden estar conformados por: 

al El ambiente fisico como el ruido, la luz, etc. 

b) El individuo, que comprende los conflictos por sobrecarga de trabajo, los roles 

que desempeña, responsabilidad , etc. 

cl El grupo, en el cual puede existir falta de cohesión, connictos internos, 

incongruencia en las jerarquias e insatisfacción grupal. 

d) Nivel organizacional, que comprende el clima, la tecnologia, estilos 

gerenciales, diseño organizacional, diseño de puestos. 

el Nivel extraorganizacional, comprende relaciones familiares, problemas 

económicos, de raza , dase social y de residencia . 
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2. El estrés. que puede provenir del tipo de personalidad, locus de control, 

tolerancia a la ambigüedad, necesidades, autoestima, etc. 

3. l os resultados del estrés, en el aspecto conductual pueden medirse por la 

satisfacción, el desempeño laboral, etc. 

4. Las consecuencias del estrés que pueden manifestarse por enfermedades 

cardíacas, artritis reumatoide, úlceras, alergias. dolores de cabeza, ansiedad, 

depresión, colapso nervioso, elc. 

No cabe la menor duda de que este modelo es uno de los más completos, ya 

que integra variables muy importantes, para el análisis de la relación del estrés con el 

trabajo. 

Otro aspecto relevante para comprender los efectos del estrés son los apoyos, 

como se analizará en el siguiente punto. 

3.3 Los apoyos sociales como medio para enfrentar el estrés. 

Se ha planteado que el estrés vital puede ser mitigado por los recursos 

personales y por los apoyos sociales de que dispone la persona. Uno de los modelos 

que permite explicar esta relación es el de Anatonovsky (1987), él propuso la existencia 

de estrategias de afrontamiento especificas, a las que les denominó el sentido de 

coherencia (SQC), mediante éste la persona considera cuál es la mejor estrategia de 

afrontamiento dirigida a cualquier problema. 

Anatonovsky (1987) planteó que el sentido de coherencia se compone de tres 

dominios: 

1. Comprehensivo, en éste la persona estima que el ambiente interno y externo 

está estructurado, es predecible y explicable. 
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2. Manejable, con base en éste la persona considera que tiene los recursos 

necesarios para cumplir con las demandas del medio ambiente. 

3. Significativo, en éste la persona valora las demandas como desafios que le 

dan dignidad. 

El sentido de coherencia se puede formar hacia la edad de 30 años y mitiga el 

estrés de la vida pero no se le considera como una variable específica amortiguadora. 

Es una cualidad del individuo y no una respuesta específica del individuo a situaciones 

especificas. Se cree que con el sentido de coherencia se logran sentimientos de 

confianza duraderos dirigiendo el estrés de la vida. 

Anatonovsky (1987) desarrolló una escala de 29 reactivos para medir el 

constructo y Flannery y Flannery (1990) realizaron un estudio para evaluar las 

propiedades básicas de la Escala en una población no clínica. Se hipotetizó que el 

Sentido de Coherencia estaría correlacionado negativamente con el estrés de la vida y 

la sintomatologia psicológica. La escala se aplicó a 24 hombres y a 71 mujeres. Los 

resultados apoyaron la hipótesis de que el Sentido de Coherencia se encontraba 

relacionado negativamente con el estrés de la vída y con la síntomatologia psicológica 

en un grupo de adultos jóvenes. 

Por otra parte, Villalobos (1994) planteó que los apoyos que provienen del medio 

social y familiar son elementos muy importantes para afrontar el estrés, coincidiendo 

con los autores ya mencionados en este apartado. 

Los apoyos sociales lendnln efectos respecto de los estilos de afrontamiento, 

junto con los niveles de autoestima, autoconfianza y el locus de control, para mediar la 

relación entre el estrés y la salud (Somerfield y McCrae, 2000). 

Existe una relación reciproca entre los apoyos sociales y la salud, ya que los 

estados emocionales positivos promueven percepciones. creencias saludables y el 

bienestar físico. Se activan recursos psicológicos y la persona tiende a obtener apoyo 

social con mayor facil idad; los beneficios de este tipo de apoyo pueden verse renejados 
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cuando la persona experimenta situaciones estresantes y enlonces quien recibe el 

apoyo social experimenta una sensación de seguridad. En cambio, tos estados 

emocionales negativos se asocian con enfermedades como deficiencias en el sistema 

cardiovascular y en el sistema inmunológico (Salovey, Rothman y Steward, 2000). 

la relación que Salovey y col. (2000) plantearon es mutua entre [os estados de 

ánimo positivos y los apoyos sociales, ya que los primeros le permiten a la persona 

establecer, mantener y extender sus redes sociales, manteniendo e incrementando las 

emociones positivas. 

En el siguiente punto se abordará con mayor especificidad lo relacionado entre el 

estrés y la salud. 

3.4 El estrés y sus repercusiones en la salud. 

la leoria de la especificidad de la respuesta, fue desarrollada por lacey en 1950 

(Evans y Gall, 1988) para explicar las diferentes respuestas fisiológicas cuando las 

personas responden a estimulas. Algunas personas responden al estrés de la vida con 

desórdenes emocionales. otros con desórdenes físicos y aun otros con desórdenes 

conducluales. Al no tomar en cuenta esta especificidad. los estudios del estrés diario 

podrían fracasar para informar acerca de las conductas de enfermedad. 

Evans y Gall (1988) realizaron un estudio con la finalidad de evaluar la 

especifICidad de la respuesta. participaron 72 hombres y 11 2 mujeres con una edad de 

19 a 72 anos. a quienes les aplicaron la entrevista psiquiátrica; el Inventario 

Multidimensional de Afrontamiento; el Cuestionario del Apoyo Social; el Inventario de 

Reacciones Típicas para medir la manera en que la persona responde al estrés con 

síntomas físicos y conductuales; la Escala de Depresión Epidemiológica y el tnventario 

de la Salud. 
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Los resultados obtenidos apoyaron la propuesta de especificidad de la respuesta, 

logrando así predecir la relación entre estrés - enfermedad. en el sentido de que cada 

persona desarrolló respuestas diferentes a las situaciones estresantes. 

Es importante analizar los medios utilizados para medir los niveles de estrés y 

apoyos, como se aborda en el siguiente punto. 

3.5 Los instrumentos para medir el estrés y los apoyos. 

El estrés se ha medido mediante los niveles de tensión arterial, niveles de 

hormonas, elc. muchos de ellos han sido de gran utilidad en la investigación y en el 

estudio de los síntomas del distrés sin embargo aún se requiere diseñar métodos más 

eficaces como lo señalan Hoffrage, lindsey, Hertwig y Gigerenzer (2000), ya que este 

tipo de mediciones no son confiables al cien por ciento, esto afecta la calidad de la 

prueba e incrementa los niveles de riesgo de tomar decisiones equivocadas 

los medios que se han utilizado por excelencia para medir el estrés desde el 

punto de vista psicológico se han basado en cuestionarios, inventarios, listas de 

chequeo y escalas, esta clase de instrumentos han recibido importantes cri ticas como 

la que plantean Coyne y Raeioppo (2000), quienes señalaron que las listas de 

evaluación verbal presentan serias limitaciones como las siguientes: 

a) Imposibilidad para establecer la relación precisa entre el estrés, el 

afrontamiento y el distrés. 

b) No han determinado los pensamientos y conductas del individuo para 

adaptarse a las adversidades. 

e) No se ha demostrado la relación positiva entre una estrategia de 

afrontamiento y las conductas que disminuyen el estrés_ 

d) los resultados no son generalizables. 
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e) No se han establecido de manera consistente las diferencias de 

género para el estrés y el afrontamiento, aún cuando los hombres y 

mujeres se comportan de manera distinta. 

f) El uso de muestras aleatorias en la investigación no ha sido suficiente 

para establecer relaciones causales entre las variables estudiadas. 

g) Siguen vigentes problemas como la relación entre la magnitud de la 

emoción y la proporción de distrés. 

h) No se ha precisado la relación de la cantidad de afrontamiento que 

predice el distrés. 

i) Las investigaciones han utilizado la estadística para controlar los 

vacíos ya se(¡alados, pero sus esfuerzos han resultado insuficientes 

para establecer relaciones teóricas entre todas las variables. 

Con fundamento en lo anterior, Coyne y Racioppo (2000) plantearon la 

necesidad de desarrollar metodologías más cualitativas, de bajo costo y que ocupen 

poco tiempo. 

Respecto a las cñticas de Coyne y Racioppo (2000), arriba mendonadas, 

Lazarus (2000) planteó que los cuestionarios son un paso inidal para realizar el estudio 

de estrés, pero reconoce que los psicólogos debe ir más allá de la superfide e 

identificar propósitos de los cuales las personas no se encuentran enteradas. 

Lazarus (2000) reconoce que la ventaja de los cuestionarios es que permiten la 

cuantificación de los procesos, lo cual él considera de gran utilidad. 

En sentido contrario se encuentra la crítica de Tennen, Affleck, Armeli y Carney 

(2000) su desaprobación la basan en el hecho de que los cuestionarios implican el 

recuerdo de hechos pasados que pudieran haber sido olvidados. En lugar de ello 

proponen el uso de un autoregistro electrónico diario en el cual la persona anota las 

emociones, la presión social y el conflicto interpersonal. 
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La técnica de automonitoreo puede ser útil para analizar la relación entre los 

acontecimientos diarios con el estado de ánimo, con la migraña. la dermatitis, la 

fibtomialgia , el lupus y síntomas de la diabetes (Tennen, Affleck. Ameli y Camey, 2000). 

Dominguez y col. (2001) han señalado Que los instrumentos basados s610 en el 

autoreporte son insuficientes, estas mediciones deben acompañarse de indicadores 

fisiológicos como puede ser la temperatura sanguínea, la tasa cardíaca e incluso la 

cuantificación de elementos bioquímicos en el cuerpo mediante muestras de saliva, lo 

cual ha sido de utilidad para identificar la presencia de estrés postraumatico. 

Un grupo de trabajadores que muestran diferentes respuestas ante el estrés son 

los policías, de esta ocupación se dice que es una de las más estresanles. 

3.6 El estrés en los policias. 

En Estados Unidos de Norteamérica Violanti, Vena y MarshaU (1986) señalaron 

que la probabilidad de muerte y enfermedades entre los policias se ha incrementado en 

los últimos anos y encontraron más probabilidad de enfermedades del corazón. 

diabetes y suicidio en esa población , 

El suicidio ocurrió entre los policias en una proporción tres veces mayor a la 

forma en que ocurre entre la población productiva. El suicidio de los policías puede ser 

explicado por la frustración ante demandas intolerables, por ser testigos de violencia, la 

faHa de apoyo de la administración y del público (Violanti, Vena y MarshaU, 1986). 

Los factores de riesgo para la salud de los policias incluyen niveles altos de 

estrés en el trabajo, hábilos irregulares para dormir y comer, pobres hábitos de salud y 

falta de ejercicio, todo ello los conduce a desarrollar enfermedades (Anshel, Robertson 

y Capuli, 1997). 



66 

Una condición que se cree se deriva del estrés es la inmunosupresión, esto es, 

una baja en el sistema inmunológico para combatir virus y cáncer. Las cantidades 

excesivas de adrenalina segregada durante las situaciones de estrés pueden reducir la 

capacidad inmunológica del cuerpo e incrementar la susceptibilidad a la enfermedad 

(Quire y Blounl 1990). 

En esas condiciones, la comida y el desgaste pueden hacer que en el estómago 

permanezcan carcinógenos por un tiempo prolongado, y se incremente el riesgo de 

cáncer en esa área. 

Otro tipo de enfermedades frecuentes entre los policías son las que afectan al 

corazón, y entre los factores que contribuyen al riesgo de este tipo de enfermedades, se 

encuentran las siguientes: 1.Situaciones estresantes traumáticas. 2. Hipertensión. 3. 

Fumar. 3. Colesterol y triglicéridos elevados. 5. Patrones de conducta y de 

personalidad tendientes a crear estrés, denominados tipo A. 6. Glucosa y diabetes. 7. 

Historia familiar. 8. Estilo de vida sedentaria . 9. Obesidad. 10. Electrocardiograma 

anormal (Quire y Blount 1990; O'Connell, Holzman y Armandi, 1986). 

los policías tienden a utilizar estilos de afrontamiento que favorecen la aparición 

de las enfermedades mencionadas, a ese respecto Violanti (1992) realizó un estudio 

con 180 policías quienes se encontraban reclutados, les aplicó la Lista de Chequeo de 

los Modos de Afrontamiento que comprende los estilos: 1) confrontativo, 2) poner 

distancia, 3) autocontrol; 4) búsqueda de apoyo social, 5) aceptar responsabilidades, 

6) escape levitación, 7) planear soluciones a los problemas y 8) reevaluación positiva. 

Para medir el distrés se utilizó la Escala de Depresión de! Centro de Estudios 

Epidemiológicos. los estilos que resultaron eficaces para disminuir el distrés fueron 

poner distancia y planear soluciones para los problemas; en cambio la búsqueda de 

apoyo social y confrontarse no fueron suficientes para disminuir el distrés. El distrés se 

incrementó cuando utilizaron aceptar la responsabilidad, reevaluar positivamente, estilo 

de autocontrol y de escape I evitación. El distrés puede conducir al cansancio. 
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El cansancio fisico puede modificar la calidad del trabajo en los policías, como lo 

demostraron Vrij y Dingemans (1996), quienes llevaron a cabo dos estudios para 

determinar la influencia del ejercicio fisico en la valoración que se hace del delincuente 

y en la conducla de disparar. Se trabajó con las siguientes hipótesis, las cuales se 

confirmaron: 

1. Los delincuentes eran evaluados como menos agresivos cuando el policia había 

sido sometido a ejercicio físico que cuando no hubo ejercicio. 

2. los policías eran menos agresivos cuando habran participado de ejercicio físico. 

3. Cuando los policias hicieron ejercicio, dispararon al delincuente con menor 

frecuencia que cuando no hubo ejercicio. 

En el estudio participaron cuarenta policías patrulleros, el 86% eran hombres y el 

12% eran mujeres. 

En un segundo experimento, el ejercicio lo realizaron los participantes durante un 

episodio de delincuencia y recibieron una descripción de lo que .... edan, en este 

experimento participaron cuarenta policías, 84% eran hombres y 16% eran mujeres, las 

hipótesis planteadas .... ol .... ieron a confirmarse. De estos datos se desprendió la 

importancia de considerar el cansancio fisico en los policías al momento de participar 

en una situación de riesgo, toda .... ez que sus juicios respecto del ni .... el de peligrosidad 

del delincuente pueden .... erse afectados. 

En ese mismo sentido, puede .... erse afectada la capacidad para recordar los 

detalles de la escena en la cual se produce un disparo de arma de fuego, como lo 

demostraron Stanny y Johnson (2000), estos autores compararon la exactitud del 

recuerdo de los detalles de un .... ideo en el que se disparaba una pistola con otro en el 

cual no existía detonación, en el estudio participaron 13 estudiantes, 5 de ellos eran 

hombres y 8 mujeres y 16 policías, 12 hombres y 4 mujeres. A los participantes se les 

presentaron dos escenas, una se desarrollaba en una casa y la otra se relacionaba con 

un secuestro. Para estudiar el estrés se midió la respuesta electrodérmica de la piel, 

mientras las personas observaban los .... ideos. 
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los valores de la respuesta galvánica de la piel fueron más altos en Jos policías 

que en los estudiantes. En ambos grupos la exactitud de fas escenas fue más precisa 

cuando no hubo disparos, en consecuencia , los aulores concluyeron que Jos policías 

experimentan mayores niveles de estrés que los demás participantes. 

Sin embargo los polieras tienden a considerar que los testigos oculares de la 

escena del delito tienden a recordar gran cantidad de detalles de la escena, (o cual es 

sumamente importante si se considera que los testigos oculares que son incapaces de 

recordar las escenas de violencia permiten que un delincuente quede impune. pero 

quienes dicen recordar y lo hacen con imprecisión, podrían llevar a gente inocente a ser 

condenados como culpables (Kebbel y MiJne, 1998). 

Por otra parte, Martin, Me Kean , y Vellkamp (1986) desarrollaron una Lista de 

VerifICación de los desórdenes de estrés con base en el OSM - 111. El cuestionario se 

distribuyó a 63 policías. En el 76% de la población se encontraron sintomas del 

desorden del estrés postraumático. Hubo más índices de estrés en las mujeres que en 

los hombres. las mujeres manejaban el estrés hablando; en cambio, los hombres 

intentaban olvidar, lo cual coincide con los planteamientos de Sidelski (2000) . 

El síndrome de estrés postraumático se vive después de eventos traumatizantes, 

a ese respecto, es necesario mencionar que en todo evento traumático dentro del 

trabajo existen tres etapas: al las reacciones inmediatas al momento del trauma. b) Las 

reacciones agudas al mes de ocurrido el evento traumante, y c) las reacciones crónicas 

ya largo plazo derivadas del trauma (Tehrani, 1998). 

la magnitud y la duración de las respuestas del trauma se determinan por la 

intensidad y la naturaleza del evento, la percepción del empleado, la capacidad de la 

persona para afrontar situaciones traumáticas y la disponibilidad de apoyo. 

Para explicar las diferencias en las respuestas de trauma, Tehrani (1998) plantea 

dos barreras protectoras: la primera protege al empleado del trauma inmediato y se 

desarrolla con el entrenamiento y la preparación mental anterior al trauma, esta 
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barrera evita la identificación con el evento traumante y facilita el desarrollo de defensas 

contra la experiencia traumática. Para quien ha traspasado la primera barrera 

protectora y está sufriendo el trauma agudo, se requiere de una segunda barrera 

protectora, la cual consiste en el apoyo de la organización y de los compañeros de 

trabajo, incluso, de conSulta psicológica . 

las reacciones psicológicas inmediatas al trauma consisten en miedo inlenso, 

horror y desamparo, se han identificado tres patrones clasicos de respuesta como son: 

escape, agresión, parálisis y respuestas de afrontamiento. 

En casos extremos de estrés surge el "burnouf', que es un síndrome 

tridimensional que comprende agotamiento emocional. despersonalización y sin 

realización personal. la persona se siente abrumada por el trabajo cuando se presenta 

el agotamiento emocional; la despersonalización conduce a la persona a percibir que 

los demás son exigentes y no le reconozcan sus méritos y esfuerzos en el trabajo. El 

tedio surge cuando el trabajo carece de interés, es repetitivo y aburrido. No hay 

identificación sino disgusto con el clima de trabajo, ya que el trabajador siente poco 

apoyo de los superiores y compañeros, por 10 tanto las relaciones no son gratificantes 

(Watanabe y Arauz, 1998; Maslach, Schaufeli y leiter, 2001). En el siguiente punto se 

abordará lo referente al burnout en polidas. 

3.7 El "burnouf': desgaste emocional laboral en policías. 

tste produce detrimento psicológico y es el principal factor de una moral baja. 

ausentismo, autoconcepto negativo y malas actitudes hacia el trabajo (Watanabe y 

Arauz, 1998). 

En su estudio Maslach, Schaufeli y Leiter (20001) realizaron una revisión de la 

literatura respecto del desgaste emocional laboral , sel'lalaron que entre los policlas 

también se ha encontrado este fenómeno, y la despersonalización es más alta para los 
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hombres que para las mujeres. En ese sentido el burnout es un fenómeno que se 

considera mas social que individual , se ha encontrado que es más alto entre los 

jóvenes que entre las personas mayores de cuarenta años. Es frecuente que entre los 

hombres ocurra con mayor frecuencia la despersonalización y entre las mujeres el 

agotamiento; existen niveles más altos de desgaste emocional laboral entre quienes 

tienen niveles más altos de educación, aunque es necesario distinguir entre el nivel 

educativo . el tipo de ocupación y el estatus, es probable que las personas con niveles 

alias de educación tengan mayor responsabilidad y en oonsecuencia sus niveles de 

estrés también sean más altos; otra fuente de estrés puede derivarse de las 

expectativas las cuales pueden ser altas y al no alcanzarlas pueden experimentar 

distrés. 

Maslach y col. (2001) propusieron un modelo para explicar el desgaste 

emocional laboral, comprende seis áreas, las siguientes: 

a) Carga de trabajo, ésta puede ser real o puede deberse a la falta de habilidades 

en el trabajo, lo cual hace que la persona perciba una carga excesiva en sus 

labores. 

bl Control sobre las decisiones, los trabajadores pueden percibir falta de control 

cuando no poseen sufICiente autoridad y carecen de recursos. 

el Reconocimiento, éste comprende dos aspectos, el social y el económico. 

d) Sentido de pertenencia a una comunidad, se trata del apoyo social en ellrabajo. 

Cuando existe aislamiento en el trabajo surgen sentimientos de hostilidad y 

frustración. 

e) Equidad, las relaciones de desigualdad pueden estar basadas en la carga de 

trabajo, en el pago y en el manejo inapropiado de los ascensos y las 

evaluaciones. 

f) Valores, éstos se relacionan con la conducta moral; en algunos trabajos las 

personas pueden llegar a experimentar un conflicto de valores entre los 

personales y los de la organización, lo cual puede demeritar la calidad del 

servicio. 
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Este modelo ya ha incorporado kls hallazgos obtenidos durante dos décadas de 

estudio del desgaste emocional laboral, el cual ha sido estudiado en policías. 

Steams y Moore (1990) estudiaron el desgaste emocional laboral en el trabajo en 

una muestra de hombres y mujeres policías residentes en Canadá, identificaron 29 

estresares agrupados en 4 categorias: 

1) En el primer grupo de estresores se encuentran los externos, oomo las 

frustraciones con el sistema de justicia criminal, actitudes desfavorables y demandas 

irracionales del público. 

2) El segundo grupo corresponde a los estresores internos, estos comprenden: 

pobreza en el entrenamiento, en la supervisión, de equipo, de pago, trabajo excesivo de 

escritorio. 

3) Ellereer grupo de estresores implica la naturaleza del trabajo del palida en sí 

mismo: demandas fragmentación del trabajo, exposición a sufrir cambios, gran cantidad 

de carga laboral. 

4) La cuarta categoría comprende al mismo policía : sentimienlos de 

incompetencia, miedos ocultos, ser miembro de un grupo minoritario, ser mujer, 

experimentar desacuerdos familiares, maritales o problemas de salud. 

Sleams y Moore (1990) usaron una adaptación del Inventario del Bumout de 

Maslach, en una muestra de 225 miembros de la policía en Canadá. las mujeres 

policías mostraron un puntaje moderado, se encontraron cansadas por el trabajo. Con 

el incremento de anos en el servicio, aumenta el cansancio emocional para las mujeres. 

pero no para los hombres. 

Por otra parte, Ellio!. Bingham, Nielsen, y Wamer (1986) manifestaron Que se 

había puesto atención en los estilos de afrontamiento. debido a que muchas personas 
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podían vivir con estrés y estar bien. Uno de tos elementos relevantes se derivó de los 

apoyos en el trabajo. 

Graf (1986) investigó la importancia del apoyo de los compañeros de los 

policías. señaló que el grado en el cual la gente puede delinear las líneas de apoyo 

social no depende solamente de tener famiJla, amigos y un cumulo de colaboradores 

sino de la extensión de las relaciones o de la frecuencia de la interacción. Este autor 

realizó un estudio para establecer la relación entre el apoyo social que perciben los 

policías y el estrés que desarrollan en el trabajo. Se investigaron fuentes de apoyo 

relacionadas con el trabajo y fuera del trabajo, los niveles de apoyo y la satisfacción del 

apoyo. Midió el nivel percibido de estrés ocupacional en 40 policías al Servicio de 

Vancouver; se esperaba que los policías con altos niveles de apoyo en el trabajo 

también percibieran niveles bajos de estrés. los resultados obtenidos permitieron 

confirmar que a mayor apoyo social menores niveles de estrés. 

Me Murray (1990) señaló que el apoyo social es indispensable ya que los policías 

asignados a patrullar son considerados como candidatos para sufrir asaltos. Sus 

actitudes después del asalto pueden afectar la satisfacción en el trabajo, así como 

también puede tener efectos inesperados para la comunidad. Se esperaría que ellos 

ejecutaran mejor en el trabajo, ya que deben poseer facultades de afrontamiento. 

Es importante considerar que los estilos de afrontamiento van a ser diferentes 

dependiendo de los años de servicio (Anshel, Robertson y Caputi,1997). l os policías 

de 25 a 39 años sufren de mayores problemas derivados del estrés que los de edad 

mayor; los más jóvenes tienen la tendencia a experimentar estrés a largo plazo yana 

contar con formas apropiadas de afrontamiento, ellos no tienen ronfianza en su 

capacidad para manejar los problemas del trabajo y emplean con frecuencia 

respuestas de escape. 

El éxito o fracaso experimentados con anterioridad pueden predecir el tipo de 

evaluación y reevaluaci6n que se haga de la situación estresante para afrontarla. 

Anshel y col (1997) identificaron cuatro situaciones de estrés agudo, éstas fueron: 'una 
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situación impredecible, una situación con la posibilidad de recibir daño; enfrentar a una 

persona armada y pleitos domésticos· (pág. 340). En el estudio de estos 

investigadores participaron 95 policías, se utilizó un cuestionario denominado "Medida 

de Evaluación del Estrés· de Peacock y Wong para medir la evaluación primaria. 

secundaria y el estrés total. Cuando los policías evalúan la situación como amenazante 

o neutral e incontrolable, se perciben como incapaces para afrontar la situación; los 

eventos altamente estresanles se relacionan con la incapacidad para controlar la 

sjbJaci6n . Cuando los policías evalúan la situación como desafiante o neutral y 

consideran que es controlable por si mismo o por otros, entonces identifican altas 

capacidades para afrontar el evento. las reevaluaciones no se emplearon ante 

sibJaciones consideradas como incontrolables. Los policias efectuaron evaluaciones 

positivas cuando se trataba de situaciones como amenazantes pero controlables. Los 

años de experiencia entre los policias pueden determinar la percepción control sobre la 

sibJación estresante, los policias con más experiencia tienden a usar estrategias de 

afrontamiento enfocadas al problema, en cambio los policias con menos tiempo de 

experiencia utilizan estrategias de afrontamiento de las emociones. 

Entre hombres y mujeres también se han encontrado diferencias importantes en 

la forma cómo enfrentan en estrés. 

3.8 El estrés en hombres y mujeres. 

Sidelski (2000) planteó que cada sexo experimenta el estrés de manera 

diferente, ello se debe a diferencias culturales y fisiológicas; la mujer experimenta 

cambios a lo largo del ciclo menstrual, con base en los cambios hormonales le atribuye 

distinto significado a un mismo problema, ellas cuentan con modos diferentes a los del 

hombre para afrontar a los estresores, en general tienen una visión de la vida en 

general disimil a la de ellos. 
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Para la mayoría de las mujeres sus estados internos tienen gran importancia 

para decidir qué tan estresante es una situación. Con base en la sensibilidad inlerior de 

la mujer, la sociedad ha construido una imagen de mujer "histérica", vulnerable. las 

mujeres enfrentan estresores exclusivos de ellas corno el embarazo, convertirse en el 

único sostén económico para los hijos, no quedar embarazada cuando si lo desea, 

estar embarazada sin desearlo, ser víctima de violencia o de acoso sexual; recibir 

maltrato físico o psicológico en su hogar, no desarrollar de manera adecuada su 

carrera profesional por desempe~ar el rol de ama de casa y madre. estos son los 

ejemplos más comunes (Sidelski, 2000) . 

Se espera que la mujer actúe en el rol de madre, como una persona llena de 

recursos, dispuesta a satisfacer las necesidades de los demas, descuidando sus 

propias necesidades; los trabajos típicos de las mujeres consisten en posiciones de 

poco poder y de brindar cuidados a otros, en ellos se les demanda mucha atención con 

poca remuneración económica. En esa situación, la tarea no es estresante en si misma, 

sino que proviene del rol asignado de madre que todo lo puede y nada necesita. En la 

mayoría de las culturas a la mujer se le asigna el papel de brindar amor y proteger la 

vida, se crea en ella el sentimiento de "es bueno estar vivo' ; para la mujer lo más 

importante es la vida biológica y emocional (Stimpson. Jensen y Neff, 1992; Sidelski, 

2000) . 

La sociedad le asigna a la mujer relaciones denominadas de doble vínculo, en 

las cuales, si no es competente en el trabajo, no podrá desarrollar una carrera. pero si 

adopta una actitud de competencia, entonces se le cataloga como "mala y trepadora". 

entonces haga lo que haga, siempre pierde. En cambio los roles de los hombres se 

vinculan con violencia física, guerra o combate; las actividades de ellos se encuentran 

vinculadas con el poder y el dominio económico, como ocurre en Estados Unidos de 

Norteamérica y en México, por mencionar algunos países (Sidelski, 2000) . 

Sidelski (2000) informa Que existen diferencias en la forma de afrontar los 

estresores, él indica que pueden desarrollarse dos clases de habilidades, unas para 

-mantener la calma" y otras para "resolver' el problema, ambas se complementan. Las 
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primeras estrategias se enfocan en las emociones, las segundas en el problema. las 
mujeres se enfocan en el manejo de emociones y los hombres en la solución de 

problemas. Ellas saben que si se sienten bien en su interior, entonces los factores 

externos no representan estrés; ellos experimentan alegria sólo en la medida en que 

resuelven los problemas. 

Ante situaciones muy estresanles que rebasan sus habilidades, ellas desarrollan 

depresión; mientras que ellos pasan de la acción, incrementan la impulsividad y las 

conductas agresivas. El género femenino atribuye los fracasos a factores internos, 

como a su falta de capacidad o de comprensión; a diferencia de los hombres, que le 

atribuyen las explicaciones a factores externos por ejemplo, cuando dicen que la 

situación se debe a la conducta torpe de los demás. l as apreciaciones de las mujeres 

respecto de sus capacidades tienden a ser pesimistas, la autoestima de las mujeres se 

ve afectada en mayor medida que la de los hombres. En este sentido, hombres y 

mujeres hacen valoraciones distintas respecto de los demás y de si mismos; ella 

aprecia la vida, él la reputación y el honor (Sidelski, 2000). Para ellas es incomprensible 

poner en riesgo la vida por orgullo, para ellos es dificil comprender que la vida y la 

alegria son más importantes que el honor. 

los planteamientos de Sidelski (2000) coinciden con los de Stimpson y col. 

(1992), quienes sel"ialaron que la conducta moral de las mujeres se ha regido por los 

roles de cuidado, ellas han desarrollado habilidades para ayudar, considerar, aceptar y 

comprender a otros, la sociedad les prescribe estos roles. Stimpson y col. (1992) 

propusieron que estas habilidades además de ser sociales, se encuentran basadas en 

raíces biológicas. Para descubrir si ello era así realizaron un estudio en diversos paises: 

China, Tailandia, Corea y Estados Unidos de Norteamérica. los participantes, hombres 

y mujeres, respondieron el Inventario de Roles Sexuales de Bem, se evaluó el factor 

denominado ·sensibilidad interpersonal" que comprende comprensión, afecto, 

sensibilidad a las necesidades de otros, lealtad, sinceridad, confiabilidad . confianza, etc. 

El estudio permitió corroborar que existían diferencias entre hombres y mujeres. ellas 

desarrol!aron conductas morales de cuidado hacia otros. por lo cual los autores 

concluyeron que estas diferencias tienen bases biológicas. 
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Otras diferencias importantes se derivan de los apoyos sociales que reciben 

hombres y mujeres. como Jo demostraron Fielden y Davidson (2001) Que compararon 

los efectos del estrés en hombres y mujeres gerentes desempleados, identificaron las 

fuentes de estrés, los efectos fisicos y conductuales, el apoyo social y las barreras 

potenciales para volver a tener empleo. Los participantes fueron 169 hombres y 115 

mujeres, que contestaron un cuestionario con base en el cual se encontr6 que la 

principal fuentes de estrés en los hombres se derivó de las consecuencias del 

desempleo, en sus finanzas y la edad, la cual fue un obstáculo para que enos volvieran 

a ser contratados. los hombres tuvieron alla su autoestima, auloconfianza y un punto 

de vista positivo y conservaron su identidad ocupacional, se resistieron a expresar sus 

emociones, por Jo cual los investigadores no pudieron establecer si ellos se 

beneficiaban del apoyo social. 

Las mujeres desempleadas se enfrentaron a mayor cantidad de estresores Que 

los hombres, percibieron como incierto el futuro, perdieron su identidad ocupacional, 

eran objeto de prejuicios y discriminación, perdieron diversiones y vida social. Ellas 

habían percibido salarios inferiores a los de los hombres y habían ocupado cargos 

directivos de menor nivel que los gerentes. En este estudio las mujeres no recibieron 

apoyo de su familia, ni de sus amigos, en consecuencia experimentaron soledad y 

aislamiento, pérdida de confianza en ellas y en sus capacidades de dirección, hubo 

decremento en sus habilidades de afrontamiento. 

Sin embargo el estudio de Acuña y Bruner (2002) contradice todo lo Que se ha 

planteado hasta el momento en el sentido de que los rasgos femeninos contribuyen a 

mitigar el estrés, como parte de estos rasgos ellos consideraron la gran importancia Que 

las mujeres conceden a las relaciones interpersonales, a la expresión de sentimientos 

que en México se le permite a las mujeres y no a los hOmbres y a la preocupación por 

los demás, así las mujeres desarrollan valores de cuidado hacia los demás. En el 

siguiente punto se trata lo relativo a la relación entre el estrés y los valores. 
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3.9 Estrés y valores. 

Para el adulto, el área de trabajo es muy importante, en ésta se identifica el 

ambiente laboral ético como la atmósfera moral integrada por el conjunto de 

percepciones de las prácticas y procedimientos organizacionales que tienen contenido 

e implicaciones éticas . El comportamiento moral depende del razonamiento y del grupo 

en que existan normas comunes y un sentimiento de pertenencia (Commons y Gataz

Fontes, 1990). 

Los valores del trabajo incluyen la calidad de vida del trabajo, el confort y la 

evitación de riesgos. los valores afectan a la conducta, son intereses básicos, 

elementos importantes y según el marco de referencia, son estándares normativos para 

juzgar y elegir entre varias alternativas un modo de actuar (Elizur, Sorg , Hun! y Beck, 

1991). 

Elizur, 80rg , Hun! y Beck (1991) evaluaron los valores del trabajo en diferentes 

culturas. esperando encontrar diferencias. sin embargo coincidieron en algunos 

elementos. En el estudio participaron 2260 personas de Estados Unidos. China. Corea. 

Taiwán. Alemania. Holanda. Hungria e Israel. Se les aplicó un cuestionario con 24 

reactivos que incluyó los siguientes tipos de valores: 

1. Valores materiales. incluyen pago. beneficios. horas de trabajo y 

condiciones de trabajo. 

2. Valores afectivos, que comprenden relaciones interpersonales con los 

compañeros y superiores. 

3. Valores cognitivos como intereses. ejecución y responsabilidad. 

4. Valores de las recompensas dentro de los cuales se encuentra el pago, 

reconocimiento, ejecUCión y estatus. 

5. Recursos que incluyen condiciones de trabajo, servicios de transporte, 

comida y bienestar en el trabajo. 
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los resultados del estudio mostraron que el interés en el trabajo fue más bajo en 

China, fileTon menores los valores materiales como el pago y los resultados materiales: 

en Hungría se prefirió a los valores de recompensa '1 afectivos de los superiores. Para 

los alemanes resulló importante el valor afectivo de los compañeros, los beneficios y la 

seguridad. 

Por otra parte, en nuestro pais, Villavicencio (2002) estudió los valores en el 

trabajo y los relacionó con el estrés, se basó en los planteamientos de Elizur y col. 

(1991), en el estudio se realizó una comparación entre empleados del sector público y 

el privado, encontró relaciones entre el estrés con el nivel jerárquico de las personas. a 

menor jerarquía, mayores niveles de estrés. Respecto de los valores encontró que los 

jóvenes de 20 a 29 años tienden a .... alorar el horario conveniente; las personas de 40 a 

55 años valoran el contribuir con el trabajo a la sociedad. Las personas con licenciatura 

valoraron más los logros, el ascenso, el estatus y las personas con secundaria valoran 

las recompensas. La autora reconoce la necesidad de extender su estudio a otras 

poblaciones de trabajadores. 

Todo lo expuesto hasta aqui sirve de soporte teórico para el trabajo empírico que 

se realizó, conforme a lo que se expone a continuación. 
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CAPíTULO IV. 

MÉTODO. 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El sistema judicial integrado por policías preventivos V jueces tienen 

encomendada la seguridad pública, la cual consiste en mantener el orden social, 

proteger la integridad física de las personas; prevenir la comisión de delitos e 

infracciones, colaborar en la investigación y persecución de los delitos; por su parte los 

jueces deben llevar a cabo el procedimiento jurídico para juzgar y sancionar a los 

delincuentes, en el ámbito penal. 

En el sistema judicial mexicano existe corrupción, lo cual hace imperativo 

estudios de factores psicológicos Que permitan ofrecer explicaciones complementarias 

para coadyuvar en la solución de ese problema. Es importante reconocer Que el 

problema de la corrupción es multidimenSional , por lo que es necesario plantear, 

también, su estudio desde el punto de vista psicológico. 

Aunque los investigadores reconozcan las múltiples facetas del problema, no han 

abordado el estudio del problema desde el punto de visla de la persona que comete el 

acto de corrupción. 

Se reconoce que el acto de corrupción ocurre en diversos ámbitos oomo son el 

politioo, social, económico y tanto en el ámbito nacional como internacional. Soslayar el 

estudio psicológico de la corrupción evita oomprenderlo, y es posible que se deje de 

estudiar una de las raíces del problema, que es la comisión de actos corruptos 

consistentes en conductas regidas por los disvalores (Hartman, 1959; Cárdenas, 1967 y 

Vigul)',2001) . 
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Con base en estos planteamientos se diseñaron las preguntas de investigación 

que a continuación se mencionan: 

1. ¿Cuáles son los niveles de estrés y los apoyos personales, en el trabajo y 

sociales, en policías preventivos y jueces, de cada sexo, en el D. F.? 

2. ¿Los niveles altos de estrés (personal, laboral y social) se relacionarán 

positivamente con los niveles de presión arterial (diastólica y sistólica) en policías 

preventivos y jueces de cada sexo? 

3. ¿Existe relación entre el estrés, los apoyos y la capacidad para valorar en 

jueces y policias preventivos. según el sexo de la persona? 

4. ¿Existe relación entre el estrés y los disvalores del personal del poder judicial 

del D. F., en policías preventivos y jueces. conforme el sexo de los participantes? 

4.2 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar si existe la relación estadística entre el estrés, niveles de presión 

arterial. apoyos, la capacidad para valorar y los disvalores, en policias preventivos y 

jueces de cada sexo. 

4.3 OBJETIVOS ESPECiFICOS. 

Determinar por sexo, los niveles de estrés y apoyos en policias preventivos y en 

los jueces. 

Determinar el efecto de los niveles de estrés y apoyos respecto de la presión 

arterial en policias preventivos y jueces, según el sexo. 

Establecer si existe vinculación de los niveles de estrés en policías preventivos y 

jueces de ambos sexos con la capacidaCI para valorar. 
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Comprobar la relación estadística entre los niveles de estrés y apoyo reportados 

de manera verbal con los niveles de disvalores entre policías preventivos y jueces 

conforme al sexo. 

4.4 Variables. 

• Estrés. 

o Estrés personal. 

o Estrés social. 

o Estrés en el trabajo. 

• Apoyos. 

o Apoyo en el trabajo. 

o Apoyo personal. 

o Apoyo social. 

• Presión arterial 

• Capacidad para valorar. 

• Disvalores. 

4.5 Variables c lasificatorias. 

o Ocupación: se refiere a las labores para las cuales se encuentran contratados . 

Existen dos categorías: 

• policías y jueces. los primeros se encuentran adscritos a la Secretaria de 

Seguridad Pública del D. F. Y los segundos al Tribunal Superior de Justicia del D. F. 

o Sexo: 

Masculino, femenino. 
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o Edad. Categorías: 

• 20 - 29 años; 30 - 39 años; 40 - 49 años, y más de 50 años. 

Cl Escolaridad. Categorías: 

• Primaria; Secundaria; Preparatoria: Bachilleres; Licenciatura, y Posgrado 

o Antigüedad en el trabajo. Se refiere a los años durante tos cuales las personas han 

prestado el servicio en calidad de trabajadores. Las categorias comprenden: 

• Menos de un año. De 1 a 2 anos; de 2 a 3 años; de 3 a 4 años; de 4 a 5 años; de 5 

a 10 años; de 10 a 15 años, y más de 15 años. 

Se eligieron esas categorías a fin de determinar con mayor precisión el tipo de 

antigüedad que presentan los policías y jueces mexicanos, por cada sexo. 

4.6 Definición de variables. 

Las variables referentes al estrés y los apoyos serán definidas conforme a los 

planteamientos de Gutiérrez, 1994; Gutiérrez, Contreras. 110 y Atenco (1995), Gutiérrez 

y col. (2002). 

o Estrés personal (EP). Es producto de la disposición individual y de comportamientos 

Que generan culpa, fracasos e inefectividad; comprende comportamientos como 

evitación, proyección y reserva extrema. 

o Estrés en ellrabajo (En. Se refiere a los factores de estrés debidos a la naturaleza 

de la ocupación, sus condiciones, conflictos interpersonales, supervisión, gerencia o 

dirección ineficaz, y a los conflictos entre el trabajo. las obligaciones personales y 

las necesidades propias de autorreaJizaciÓn. 
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o Estrés social (ES) , Comprende situaciones que ocurren fuera del ámbito de trabajo e 

¡nduye condiciones de vida caóticas, peligrosas, insalubres, relaciones contlictivas 

en la dinámica con la familia, con los amigos y con los vecinos, responsabilidades 

abrumadoras. 

a Apoyo personal (AP). t:ste refleja la disposición individual y de comportamiento, 

consiste en actitudes de autoconfianza, habilidad para manejar y controlar eventos 

de vida. satisfacción de ser uno mismo y tener perspectivas congruentes del si 

mismo en una situación. 

o Apoyo en el trabajo (AT) . Se refiere a los elementos que propician el desarrollo de la 

potencialidad de la persona, el trabajo con alto significado, buenas relaciones 

interpersonales de apoyo y, condiciones de trabajo confortables. 

o Apoyo social (AS) . Se refiere a la ayuda proporcionada por amigos y parientes que 

dan a la persona que se encuentra en situación de estrés, un confort tanto físico 

como psicológico. Comprende situaciones que ocurren fuera del ámbito de trabajo e 

incluyen relaciones compatibles y satisfactorias como condiciones de vida 

confortables y protegidas. 

[J Presión arterial. Es la fuerza que ejerce la sangre en el interior de las paredes de los 

vasos arteriales. Se mide con base en dos parámetros (Manual Merck, 2001), éstos 

son: 

Presión diastólica: indica el periodo de dilatación del corazón y de las arterias, 

cuando la sangre penetra en su cavidad . 

• Presión sistólica: indica el periodo de contracción del corazón y de las arterias, 

para expulsar la sangre que contienen. 

o Capacidad para valorar. Es la habilidad de organizar las capacidades intelectuales y 

emocionales para elegir aquello a lo que le concede importancia o menosprecia 

(Hartman y Cárdenas, 1967). 
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o Disvalores. Es la incapacidad para distinguir entre el bien y el mal, se caracteriza por 

conductas de mentir, robar, corromper. etc. (Hartman. 1959; Har1man V Cárdenas, 

1967 yVigury, 2001). 

4.7 Población. 

Se trabajó con una muestra disponible, de tipo no probabilístico. participaron 144 

jueces y 271 polieras. se formaron cualro grupos: el primero estuvo integrado por 245 

policías hOmbres, el segundo por 26 policias mujeres. el tercero por 105 jueces 

hombres y el cuarto por 39 jueces mujeres. 

4.8 Tipo de estudio. 

Correlaciona!. 

4.9 Diseño. 

Se trabajó con un diseño no experimental. transversal exposl-facto (Ker1inger, 

1975) . 

4.10 Instrumentos. 

• Escala de salud mental del SWS-Survey-forma GP (Guliérrez y Ostermann, 

1994), mediante la cual se miden los niveles de estrés y apoyo en las diferentes 

areas personal, laboral, social y de salud mental, 

Es un cuestionario tipo likert de 200 reactivos, cada uno de ellos debe 

contestarse con base en la frecuencia en que ocurren las afirmaciones que 
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contiene, para ello se cuenta con cinco posibilidades de respuesta: nunca hasta 

muy frecuentemente (anexo 1) . El tiempo aproximado de aplicación es de 40 mino 

Este instrumento otorga un puntaje para calificar los factores de estrés y apoyo 

en las áreas personal , social, laboral y de salud mental. Se divide en ocho escalas que 

califican : indicadores de salud mental pobre (SP); indicadores de buena salud mental 

(8S) ; indicadores de estrés en el trabajo (ET}; indicadores de apoyo en el trabajo (Al); 

indicadores de estrés personal (EP) ; indicadores de apoyo personal (AP) ; indicadores 

de estrés social (ES) e indicadores de apoyo social (AS). 

En México con los dalas de 3, 152 trabajadores mexicanos se obtuvieron por 

escala los siguientes valores de consistencia interna: Salud deficitaria .874 ; Buena 

Salud Mental .904; Estrés en el Trabajo .772; Apoyo en el Trabajo .927 ; Estrés Social 

.903; Apoyo Social .866; Estrés Personal .822 ; Apoyo Personal .824. El alfa de 

Cronbach de todas las escalas de estrés fue de .955, de las de apoyo .948 y de la 

escala completa .886 (Gutiérrez, no y Contreras, 2002). 

• 8auman6metro digital, marca Cjtizen , modelo CH606. 

• Escala de valores de Hartman, es un cuestionario con dieciocho afirmaciones 

que deben ordenarse en importancia del uno al 18; al reverso de la hoja cuenta 

con otras 18 afirmaciones que se jerarquizan en orden de importancia del uno al 

18, el uno representa lo que más le parece importante a la persona y el18 es lo 

que resulta menor importante. 

El Inventario de Valores califica el reporte verbal asociado con la capacidad para 

valorar a través de las siguientes categorías: 

Diferenciación de valores (DIF): mide la capacidad de juicio del sujeto o grupo 

analizado; está constituido por la suma de las diferencias de las tres valoraciones 

con respecto a la nOnTIa axioJógica; mientras menores sean las diferencias, más 

capacidad, claridad y visión se tendrá del mundo externo y de si mismo. 



86 

Dimensión (DIM): desarrollo del sentido de realidad de la situación del trabajo 

(parte 1) y de la situación de si mismo (parte 11). 

• Dimensión porcentaje (DIM %): desarrollo del sentido de la creatividad en el 

trabajo (parte 1) y su índice existencial (parte 11). 

• Integración (INT); desarrollo de la capacidad tolal de tomar decisiones en 

condiciones favorables (parte 1) y dentro de sí mismo (parte 11). 

Integración porcentaje (INT %): desarrollo de la capacidad de organizar y 

disciplinar sus reacciones al tomar decisiones bajo presión en el trabajo (parte 1) 

y al enfrentarse a problemas dentro de si mismo (problemas emocionales, parte 

11). 

• Dimensión integral (D. l.): desarrollo de la capacidad de concentración en 

situaciones problematicas en el trabajo (parte 1) y en su interior (parte 11). 

Oisvalores (OIS): desarrollo de la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo 

en el trabajo (parte 1) y dentro de sí mismo (parte ti) . 

Indicador de ansiedad (Al %): mide la presencia de respuestas relacionadas con 

la ansiedad al relacionarse con las personas (parte 1) o consigo mismo (parte 11) . 

Capacidad para valorar en el trabajo (VO) : índice del desarrollo de valorar de 

manera acertada situaciones relacionadas con el desempeño laboral. Esta 

variable se expresa en cantidad (V01) y en calidad (V02). 

Capacidad de aulovaloración (SO): índice del desarrollo de la capacidad para 

valorarse de manera acertada como persona. Este se expresa en cantidad (S01) 

yen calidad (S02). 

4.11 Escenario. 

El estudio se llevó a cabo en las ofICinas de la corporación policíaca, en un salón 

con sufICiente ventilación, contiguo al lugar de trabajo, durante la jornada de trabajo. 

En el caso de los jueces se utilizó un auditorio que cuenta con butacas con 

mesita integrada. 
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4.12 Procedimiento. 

Se aplicaron el SWS-Survey, el Inventario de Valores Hartman-Cárdenas, de 

manera grupal, cada grupo estuvo compuesto por cien personas. Se midió la presión 

arterial a cada uno de los participantes, a las nueve horas de la mañana, en el lugar de 

trabajo, en posición sentados, sin ayuno. 

4.13 Análisis estadístico. 

Para realizar el análisis estadístico se utilizó el Paquete Estadístioo para las 

Ciencias Sociales (SPSS) versión 10.0 para window$. 

Se empleó estadística descriptiva para determinar las características generales 

de la muestra. 

Se calculó el análisis de varianza para determinar las diferencias entre grupos 

respecto del estrés, los valores y los disvalores. y se utilizó regresión múltiple 10 cual 

permitió conocer las variables que predicen y explican los fenómenos estudiados 

(Grimm y Yarnold, 1995). 



CAPíTULO V. 
RESULTADOS. 

5.1 Descripción de la muestra. 
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Población. La muestra estuvo constituida por 415 personas; el 65.30% eran 

policías y 34.70% eran jueces; los participantes fueron policías hombres, polieias 

mujeres, jueces y juezas. Estos datos pueden observarse en la gráfICa 1. 

Gráfica1. Participantes en cada grupo. 

'" 

Edad. El rango de edad fluctuó de 20 a mas de 50 años. En los grupos de 

policías hombres. de jueces y de juezas hubo mayor cantidad de participantes en el 

rango de 30 a 39 años (39.6%, 48.6% Y 64.1 %. respectivamente), en el grupo de 

policías mujeres el rango con mayor numero fue el de 40 a 49 años con 34.6% de 

participantes (ver gráfica 2). 

Grafica 2. Rango de edad . 

1--' . __ .. _------_ .. _---,-
• 

% Pokias % PoIidas 
r.t>mtre!i m~¡e<H 
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Escolaridad. En los grupos de policías hombres y mujeres, la mayoría de los 

participantes sólo hablan cursado secundaria (66.5% y 46.2%, respectlvamente); en los 

grupos de jueces hombres y mujeres los participantes habían cursado estudios de 

Posgrado (62.9% y 56.4%. en cada uno de ellos). (Ver gráfica 3) . 

% Policías 
hombres 

Gráfica 3. Escolaridad de los participantes. 

mujeres 

¡. Primaria OSecur.daria O Preparaloria . Licencialur~ mposgrado ! 

Antigüedad. Se encontraron diferencias entre los grupos en relación con la 

antigüedad, en el grupo de policías hombres el 22% habían laborado de 10 a 15 años, 

el 37.5% tenian trabajando más de 15 años: en el grupo de mujeres policías la mayoría 

de ellas informaron que tenian una antigüedad de 1 a 2 años: en los grupos de jueces 

hombres y mujeres un porcentaje superior al 30% habian laborado de 4 a 5 años. (Ver 

grMica 4) . 

Gráfica 4. Antigüedad de los participantes. 

~- --', 
100 .---~------- ---~~~-

I 
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5.2 Niveles de estrés y apoyos en los participantes. 

5.2.1 Alfa de Cronbach del SWS. 
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En el presente trabajo se calculó el alfa de Cronbach para conocer la 

consistencia interna del instrumento con la muestra utilizada, ésta fue de .870 para toda 

la escala. 

5.2.2 Anova para las escalas de estrés y apoyos del SWS Survey. 

Las juezas (x :;: 1.79) obtuvieron los niveles más altos de estrés de todos los 

grupos; los niveJes de estrés para policías hombres y mujeres fueron altos: x :: 2.1 Y x ::: 

2, respectivamente (ver gráfica 5). 

GráfICa 5. Estrés en el trabajo . 

policía policía jueces juezas 
hombre mujer 

=:=:=-===oc.=-= ... ---. Dpolicia hombre . policía mujer Ojueres .iuez~s~ 
~ 

Se utilizó ANOVA para determinar las diferencias entre grupos respecto de los 

niveles de estres4
; se encontraron niveles de estrés en el trabajo menores en los 

grupos de hombres que en los de las mujeres (F ::: 3.021, p ::; .030) ; las diferencias 

• Para comprender los prnsootes rnsunados es necesario mencionar los parámetros utilizados, éstos 
fueron: 1 significó niveles rm.Jy altos; 2 significó niveles altos. 3 equivalia a nlveles de térmiflo medio, 4 
a niveles bajos y 5 a niveles muy bajos, de mayor a menor. 
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fueron significativas entre los policías hombres y las juezas (F = 5.516, p :s; .001) (ver 

cuadros 1 y 2) . 

Cuadro 1. ANOVA para estrés en el trabajo. 

Variable Grupo Medias DesviaCión F Sig, 
estándar 

Sexo Hombres 2.06 '6 3.021 .OJO 
Mueres , .. 45 

Grupo Policías 2.1 .47 5.516 .001 
hornb~s 

Policías 2 .40 
~es _ ... -
Jueces 1.91 .43 
Juezas 1.79 .47 

Cuadro 2. Post Hoc Tuckey HSO: estrés en el trabajo. 
-

Grupos PoIic1as mujeres Jueces Juezas' 

Policías hombres • 
. ( ) IMlca dife~llCIas entre los grupos . 

El grupo que recibió más apoyos en el trabajo fueron las juezas (x = 1.92), siendo 

más bajo el de tos policías hombres (x = 2.16) (ver gráfica 6). 

Gráfica 6. Apoyo en el trabajo. 

215 
21 

2.2 f~=~~~~~~~~~~~g ~ 205 
~ 2 • :::¡;: 1.95 

1.9 
1.85 
1.8 I-I-.L.._ 

policía 
hombre 

policía 
mujer 

jueces juezas 
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Hubo diferencias significativas en los niveles de apoyo en el trabajo Que reciben 

hombres y mujeres (F = 6.937, p :s .001) , así como entre los policías hombres y el 

grupo de juezas (F::: 8.627, p s .001) (ver cuadros 3 y 4). 

Cuadro 3. ANOVA: apoyo en el trabajo. 

Variable Grupo Medias Desviación F P 
estándar 

Sexo Hombres 2.13 .38 6.937 .00' 
Mu' res 1.95 .28 

Grupo Policías 21. .40 8.627 00' 
homb~, 

PoIicias 2 .28 
mu"eres 
Jueces 2.06 .30 
Juezas ' .92 .27 

Cuadro 4. Post Hoc Tuckey HSO: apoyo en el trabajo. 

Grupos Polidas muíeres Jueces Juezas 

PoIicias hombres • 
. ( ) IndICa diferonoas entre los grupos. 

En la gráfica 7 puede observarse que las juezas (x 1.97) alcanzaron los niveles 

más altos de estrés personal, mientras que los polidas hombres (x = 2.22) tuvieron una 

media correspondiente a niveles altos. 

Gráfica 7. Estrés personal. 

2.3 

2.2 

• 2. ' • • • 2 ~ 
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1.6 
poIicia hombre policia mujer jueces juezas 
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las diferencias fueron significativas entre hombres y mujeres respecto del estrés 

personal (F ::: 6.203, p :S: .002), así como entre los policías hombres, tos jueces y las 

juezas (F == 8.557, p :s: .001) (ver cuadros 5 y 6). 

Cuadro 5. ANOVA: estrés personal. 

Cuadro 6. Post Hoc Tuckey HSO: estrés personal. 

Grupos Policías mujeres Jueces Juezas 

PoIic¡as hombres • • 
. ( ) InClJCa diferenCIas entre los grupos. 

En la gráfICa 8 puede apreciarse que las juezas (x == 1.89) contaron con niveles 

muy altos de apoyo personal, en cambio los policías s610 obtuvieron niveles altos de 

apoyo personal (x = 2.1), similares a los de las mujeres policías (x = 2.04). 

Gráfica 8. Apoyo personal. 

2.15 
2.\ 
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No hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto al apoyo 

personal (F ;: 1.162, p :<; .324) ; las diferencias fueron significativas entre los policías 

hombre, los jueces y las juezas (F = 5.123, p :s; .002) (ver cuadros 7 y 8) . 

Cuadro 7. ANQVA: apoyo personal. 

. i 

. i 

Cuadro 8. Post Hoc Tuckey HSD: apoyo personal. 

Grupos Policías Il1l.Jjeres Jueces Juezas 

Policías hombres • • 
. ( ) Indica d;terenoas entre los grupos. 

La gráfica 9 permite observar que los niveles más altos de estrés social los 

obtuvieron las juezas (x = 1.95) en cambio los grupos de policías hombres y mujeres (ji: 

= 2.14 Y ji: = 2.12, respectivamente) alcanzaron en promedio niveles altos de estrés 

social. 

Gráfica 9. Estrés social. 

policía poIicla jueces juezas 
hombre mujer 
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En cuanto al estrés social las diferencias entre hombres y mujeres no fueron 

significativas (F ::: 2 .922, p ~ .088), los niveles de estrés social fueron mas altos para 

los jueces y las juezas que para los policías hombres (F :::: 4.519, p :s; .004) (ver cuadros 

9y10). 

Cuadro 9. ANQVA: estrés social. 

Cuadro 10. Post Hoc Tuckey HSO: estrés social. 

GruPO' Policías mujeres Jueces Juezas 

Policías hombres • • 
· ( ) Indica diferenaas enlre los grupos. 

En la gráfica 10 se aprecia que lodos los grupos recibieron niveles alias de 

apoyo, con variaciones numéricas mínimas, en las juezas (x ::: 1.98) , policías hombres 

(x::: 2.24), policías mujeres (x ::: 2.12) y para los jueces (2.8). 

Gráfica 10. Apoyo social. 
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las mujeres recibieron niveles mas alias de apoyo social que los hombres, estas 

diferencias fueron significativas (F = 3.816, p .$ .023); los policías recibieron menor 

apoyo social que los jueces y las juezas (F = 12.134, P ::; .001) (ver cuadros 11 y 12). 

Cuadro 11 . ANOVA: apoyo social. 

Cuadro 12. Post Hoc Tuckey HSO: apoyo social. 

Grupos PoIicias mujeres Jueces Juezas 

POlicias hombres • • 
. ( ) IndICa dilerenoas entre los grupos. 

5.3 Regresión múltiple para las escalas del SWS Survey. 

La variable sexo determinó una relación positiva con el estrés muy alto y con el 

estrés de término medio (13 = 17.324, p .$ .001 , ~ = 16.025, p 5: ,001, respectivamente). 

La variable hombres innuyó de manera inversa proporcional con los niveles muy altos 

de y alias de estrés en el trabajo W = -14.066, P = .001, Il = .14.066, P = .001 , 

respectivamente), como puede verse en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Estrés en el trabajo. 
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la variable hombres influyó de manera ne9ativa respecto del apoyo en el trabajo 

muy alto (p:: ~3 .709. p :s .002) Y alto (13:: -2.343, p :S .022): la variable sexo determinó 

el apoyo en el trabajo alto de manera positiva (13 :: 4.094 , p S .001). la variable grupo 

influyó de manera poSitiva con el apoyo muy alto en el trabajo ([3 ::: 17.820, p :S .001); 

con los policías hombres determinó la relación de manera negativa (13 :: -20.483 , p s 

.001 ), influyó de igual manera con las mujeres polida (j3:: -17 .820, p :s .001) Y con 

los jueces (13:: -19.207, p S .001), todo ellO puede obselVarse en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Apoyo en el trabajo. 

11 

11 

11 

la variable sexo influyó de manera positiva a los niveles altos de estrés personal 

(D :: 2.434, p :s .001); la variable hombres determinó de manera inversa proporcional 

los niveles de estrés personal muy altos U3 = -3.016, p .::; .003); de igual manera influyó 

el estrés alto (13:: -1.018, p ~ .036). La variable grupo determinó de manera positiva al 

estrés personal alto (13 = 2.833, p s .001) , como se puede apreciaren el cuadro 15 

Cuadro 15. Estrés personal. 

Variable Variable dependiente Bela P 
Indeoendiente Niveles de estrés 
Sexo Ano 2.434 .001 
Hombres ~!alto -3.016 .003 

Alto · 1.018 .036 
G~ Ano 2.833 .001 
POlicias hombres mu alto -3.755 .001 

Alto -1.651 .026 
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la variable sexo determinó de manera directa proporcional a los niveles de 

apoyo personal altos (13 :: 19.902. p :S .001), muy altos (P :: 17.669, p s .001). y de 

término medio U3 :: 16. 975, p :s .001) . La variable grupo de hombres influyó de manera 

negativa a los niveles muy altos de apoyo personal (.!l:: -14.673, p :s .001) Y con los 

niveles alIas (P :::: -14.229, p :s .001). ver cuadro 16. 

Cuadro 16. Apoyo personal. 

Variable Variable dependiente Beta P 
independiente Niveles de apoyo. 
S.,o ~allO 17.669 .001 

AHo 19.902 .001 
Término medio 16.975 .001 

Hombres M allo -14.673 .001 
AHo -14.229 .001 

l a variable sexo influyó de manera positiva en el estrés social alto (p:: 2.674, p :s 

.001): la variable grupo influyó de igual manera a los niveles altos de estrés social (p:: 

3,555, p S .001) ; la relación fue inversa proporcional entre los palicias hombres y el 

estrés social muy atto (13 = -3.153, p :s .012), como se puede observar en el cuadro 17. 

Cuadro 17. Estrés social. 

Variable Variable dependiente Beta P 
l ildeoendiente Niveles de estrés social. 
Sexo Alto 2.674 001 
Gru Allo 3.555 .001 
Poticia hombre m alto ·3. t53 .012 

la variable sexo influye de manera poSitiva al apoyo social a~o (1} = 2.708, P :S 

.001) ; en cambio la variable grupo de hombres determina de manera negativa al apoyo 

social (1}:= -1.350, p :s .011) . la variable grupo influye de forma positiva al apoyo social 

alto UJ = 3.611, p:S; .001) ; la variable policías hombres influyó de forma negativa en el 
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apoyo social (13;:: -2.485, p :$ .015), como se puede apreciar en el cuadro 18. 

Cuadro 18. Análisis de regresión para apoyo social. 

. I 

5.4 La presión arterial en policías preventivos y jueces. 

No hubo diferencias significativas entre los hombres y las mujeres en relación 

con la presión arterial sistólica; las diferencias fueron significativas en la presión arterial 

sistólica entre los policias hombres y los jueces (F = 4.582 p :$ .0001), en el grupo de 

jueces hombres se encontraron niveles mayores de presión sistólica . (Ver cuadros 19 y 

20, gráfica11 l. 

Cuadro 19. Presión arterial sistólica. 

Cuadro 20. Post Hoc Tuckey HSD: Presión arterial sistólica. 

Grupos PoIicias mujeres Jueces Juezas 

--'Policías hombres • 
(') Indrca drferenClas entre los grupos 
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No hubo diferencias significativas entre los hombres y las mujeres respecto de la 

presión diastólica: las diferencias fueron significativas entre los policías hombres y los 

jueces, estos últimos presentaron mayores niveles de presión diastólica (F = 5.197, P .:s; 

.001); así como entre las mujeres policías y los jueces. (Ver cuadros 21 , 22 Y gráfica 

11 ). 

Gráfica 11. Presión arterial en los grupos estudiados. 
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Cuadro 21. Presión arterial diastólica. 

Cuadro 22. Post Hoc Tuckey HSO: Presión arterial diastólica. 

Grupos Pol¡ejas mujeres Jueces Juezas 

PoIicias hombres • 
------p¡;fiCías mujeres 

. 
• 

. ( ) IndICa difefenoas entre los grupos. 



5.5 Inventario de valores Hartman - Cárdenas. 

5.5.1 Alfa de Cronbach. 
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Se calculó el alfa de Cronbach para conocer la consistencia inlerna del 

instrumento, ésta fue de .850, para el total del lnvenlarío de Valores. 

5.5.2 ANOYA. 

l as mujeres jueces obtuvieron el menor promedio (x = 1.72) Y en consecuencia 

son quienes poseen mejor capacidad para valorar, no así las mujeres polidas quienes 

en promedio consiguieron 2.81 y los policías hombres una media de 2.58 (ver gráfICa 

12). 

Gráfica 12. Capacidad para valorar. 
----------~ 
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Se utilizó Anova para determinar si existían diferencias entre los grupos en la 

capacidad para valorar5
, no hubo diferencias entre hombres y mujeres: las diferencias 

se encontraron entre polidas hombres y jueces, (F = 7.123, P .s .001) y entre los 

~ Entre mas bajo sea el puntaje que obtiene la persona en el Inventario de Vatores Hartman. mayor es la 
capacidad para valocat. Los puntajes se interpretan con categOl"ías como 1 " muy bueno. 2 " bueno. 3 
'" regular. 4 " deftdente y 5" pésimo, tratandose (le los (lisvalores éstos equivalen a: 1 muy bajo, 2. 
bajo, 3, término medio, 4 a~o y 5 muy alto. 



102 

policías hombres y las juezas, los jueces hombres y mujeres tuvieron mayor capaCidad 

para valorar, como puede apreciarse en los cuadros 23 y 24 . 

Cuadro 23. Capacidad para valorar. 

Cuadro 24. Post Hoc Tuckey HSD: Capacidad para valorar. 

Grupos Policías mujeres Jueces Juezas 

Policías hombres • • 
(") tndrca diferenaas entre los grupos. 

La media que obtuvo cada grupo en cuanto a los disvalores en el mundo externo, 

los grupos que obtuvieron los niveles de disvalores más altos fueron los policías 

hombres (i: = 4.94) Y mujeres policía (x =4.98); entre los jueces, los niveles de 

disvalores se ubicaron en un punto superior al punto regular (i( = 3.92), similar al de las 



juezas (x:: 3.54) (ver gráfica 13). 

Gráfica 13. Oisvalores en el mundo externo. 
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l os disvalores en el mundo externo y la variable grupo dieron lugar a diferencias 

significativas (F :: 12.134, p .::; .001); Hubo diferencias signifICativas en los disvalores 

en el mundo externo entre hombre y mujeres (F = 3.816, p .::; .023); las diferencias entre 

los grupos fueron signifICativas, siendo las mujeres policias las que se condujeron con 

el nivel más alto de disvalores en el mundo externo y las juezas con el nivel menor de 

disvalores, como se aprecia en los cuadros 25 y 26. 

Cuadro 25. Disvalores en el mundo externo. 

v'""" 1 ~rupo I M~i" 

11:= 1 s,,, 
~ 1 ~rupo 1' ·"" " 1"'" ! UU1 

I ~~;:~: l' " - -

1 J""" 1'" '.09 

Cuadro 26. Post Hoc Tuckey HSD: Disvalores en el mundo externo. 

Grupos poricias mujeres Jueces Juezas 

poricias hombres • • 
. ( ) rndea diferel'lClas entre los grupos 
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En la gráfica 14 se muestran diferencias entre los grupos respecto de los 

promedios de disvalores en el mundo interno, el grupo con la media mas atta fue el de 

mujeres policia (x = 5), un promedio parecido es el de los policías hombres con 4.94 ; 

las mujeres juezas (i{ = 3.54) obtuvieron los niveles promedio más bajos en 

comparación con los demás grupos. 

Gráfica 14. Disvalores en el mundo interno. 
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Se encontraron diferencias significativas entre hombres 'J mujeres respecto de 

los disvalores en el mundo interno (F = 3.816. P $: .023); entre los policías hombres y 

Jos jueces hombres y mUjeres hubo diferencias significativas (F = 34.282, p :::; .001) 

(ver cuadros 27 y 28) . 

Cuadro 27. Disvalores en el mundo interno. 

Variable Grupo Medias Desviación F P 
estandar 

Se)lo Hombres 4.64 1.05 3.816 .023 
Mu·eres 4.12 1.53 

Grupo Pondas 4'" 1.33 304.282 .001 
hombres --
Pondas 5 1.00 
muieres 
Jueces 392 1.64 
Juelas 3.54 1.89 
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Cuadro 28. Post Hoc Tuc key HSD: Disvalores en el mundo intemo. 

Grupos POlicias mujeres Jueces Juezas 

POliClas hombres • • 
(") IndICa diferenCIas entre los grupos. 

5.6 Análisis de regresión del Inventario de Valores Hartman -

Cárdenas. 

Las variables sexo y grupo influyeron en el nivel muy alto de la capacidad para 

valorar de manera positiva (p :: 1.204 , p s .002 y ~ = 3.091 , P ::; .003, respectivamente) ; 

los policías hombres y mujeres tuvieron baja capacidad para valorar, lo cual determinó 

una relación inversa (~:: -2.525, p ::; .015 Y 13:: -2 .590, p ::; .028. respectivamente) . (Ver 

cuadro 29). 

Cuadro 29. Capacidad para valorar. 

: independiente 

La capacidad para valorar disminuye cuando aparecen niveles deficientes de 

disvalores en el mundo externo (!3:: -.782, p ::; .001); los disvalores en el mundo externo 

determinan la relación de manera positiva cuando la capacidad para valorar es muy alta 

(13:: .735, p ::; .001) Y alta (13 = .422, p :$ .012) ; los disvalores internos muy bajos influyen 
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de manera positiva en la capacidad para valorar muy alta (I} = 2.189 P s: .035) (ver 

cuadro 30). 

Cuadro 30. Capacidad para valorar y los disvalores. 

externos 

iI 

m,y 

La capacidad para valorar muy alta determinó niveles muy bajos de disvalores en 

el mundo inlerno (1} = 2.189, P s .035); la capacidad alta para valorar influyó en los 

niveles de ténnino medio de los disvalores en el mundo inlerno (1} :: 18.227, p :S 

.001) (ver cuadro 31) . 

Cuadro 31. Disvalores y capacidad para valorar. 

las variables sexo y grupo determinaron de manera inversa proporcional a los 

disvalores en el mundo externo en los niveles de término medio, muy bajo y bajo; en 

los grupos de hombres y de policías la influencia también fue inversa {!3 :: -1 .391 , P s . 
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035 Y ¡l :: -4.560, p S .035, respectivamente) (ver cuadro 32). 

Cuadro 32. Disvalores en el mundo externo. 

i i 

Las variables sexo y grupo determinaron de manera negativa Jos disvalores en 

el mundo interno en los niveles muy bajo. baJo y de término medio. indicando que los 

niveles menores de dísvalores ocurrieron entre los grupos de juezas; la variable grupo 

de policias determinó de manera directa proporcional a los disvalores en el nivel 

de término medio (f3 = 17.366 . p :5 .001) ; todo ello puede apreciarse en el cuadro 33 . 

5.7 Los niveles de estrés y la capacidad para valorar. 

El estrés alto en el trabajo ¡nfluyó de manera negativa en la capacidad para 

valorar de término medio (Il :: -9.294, p $ ,001) ; los niveles muy altos de estrés en el 

trabajo determinaron la capacidad para valorar deficiente de manera inversa 

proporcional (13 = -17.633, P :S .001) , los niveles altos (1} = -17.633, P :S .001) Y de 
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término medio de estrés en el traba¡O (j3:::: -17.094, p :;;: .001). El estrés personal y el 

estrés social determinaron el nivel muy alto de la capacidad para valorar (~= .831, p :s 

,023 Y 13 = .999, P .s .024, respectivamente), como puede corroborarse con los datos 

contenidos en el cuadro 34 . 

Cuadro 34. Capacidad para valorar y estrés en el trabajo. 

p 
Niveles de 

, 

La capacidad para valorar determinó relaciones positivas con [os niveles de 

estrés, muy en particular con los niveles de estrés altos en el trabajo (13 = 20,927, p :s 

.001), en estrés personal (13 = 1.553, P :S .001) Y en estrés social (13 = 2.043, p :s 

.001), como puede corroborarse con los datos que aparecen en el cuadro 35. 

Cuadro 35. Estrés y capacidad para valorar. 

Variable indepemllente Variable dependiente Bela P 
Niveles de Estres 

Capacidad para valorar Estrés muy atto en el 19.344 .000' 
traoa 'o 
Atto en el traba ' 20.997 .000' 
Término medio en el 19.093 000' 
trabaio 
Eslrés rsonal atto 1.553 .000' 
Estrés sodal alto 2.043 .000' 

5.8 Niveles de estrés y apoyo con los niveles de disvalores. 

Cuando se utilizó al estrés como variable dependiente y se relacionó con los 

niveles de disvalores la influencia entre estas variables fue directamente proporcional, 
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excepto en los casos de estrés personal muy alto y disvalores en el mundo externo W 

= -2.595, P s: .001) y entre estrés social muy alto y disvalores en el mundo externo (p 

= -1 .409, P s: .001), como se aprecia en el cuadro 36. 

Cuadro 36. Estrés y disvalores en el mundo externo. 

Los niveles de estrés deierminaron relaciones inversas con los niveles de 

disvalores en el mundo extemo. excepto entre los disvalores de término medio y el 

estrés alto en el trabajo en que la influencia es positiva (13 = 14238, P s .000) , como 

puede verse en el cuadro 37. 

Cuadro 37. Oisvalores en el mundo externo y niveles de estrés. 

Los disvalores en el mundo interno, determinaron mayores niveles de estrés en 

el trabajo, estrés personal alto y de estrés social alto, excepto entre los disvalores 

internos y el estrés persona! muy alto U~ = -2.565 , p :s; .001) Y entre el estrés social muy 
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alto (P = . 1.409, P s .001). como puede observarse en el cuadro 38. 

CUADRO 38. Oisvalores en el mundo interno y estrés. 

I I 

Los niveles de disvalores en el mundo interno muy bajos, bajos y de término 

medio determinan de manera negativa al estrés personal y social; en cambio los 

disvalores de término medio influyó de manera positiva al estrés atto en el trabajo 

(P = 15374, p :s .001 ), como puede verse en el cuadro 39. 

Cuadro 39. Niveles de estrés y disvalores en el mundo interno. 

5.9 Los disvalores y los apoyos. 

Los disvalores externos influyen de manera negativa al nivel muy alto de apoyo 

en el trabajo (1} = -1 .715, p :s .001) Y a los apoyos sociales muy altos (1} = -3.106, P S 

.001); este tipo de disvalores ¡nnuyen de manera positiva con el apoyo atto en el trabajo, 
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con el apoyo personal alto y de término medio y con el apoyo social alto, como se 

observa en el cuadro 40. 

Cuadro 40. Oisvalores en el mundo externo y apoyos. 

El apoyo en el trabajo determinó de manera inversa proporcional a los niveles de 

disvalores muy bajos, balOs y de término medio: el apoyo personal influyó de manera 

negativa en los disvalores de término medio. En cambio la relación fue positiva entre el 

poyo personal y los disvalores de término medio (p = 14.177, p .$ .001). El apoyo social 

determinó de manera negativa a los disvalores muy bajos, bajos y de término medio, 

como se observa en el cuadro 41 . 

Cuadro 41. los niveles de apoyo y disvalores en el mundo externo. 

l os disvalores internos determinaron de manera positiva al apoyo alto en el 

trabajo, al apoyo personal muy alto y al apoyo personal alto; la influencia fue negativa 
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con el apoyo muy atto en el trabajo (¡l = -1 .715, P s .001). Una influencia similar se 

encuentra con los niveles de apoyo social son muy altos (13 =-3.106, P s .001). los 

disvalores en el mundo interno determinó de manera positiva a los niveles de apoyo en 

el trabajo alto, apoyo personal muy alto, alto, de término medio y apoyo social alto, todo 

estos datos se encuentran en el cuadro 42. 

Cuadro 42. los disvalores en el mundo y los niveles 
de apoyo. 

El apoyo en el trabajo determinó relaciones negativas con los niveles de 

disvalores muy bajos, bajos y de término medio con. el de tipo personal y el apoyo 

personal; el apoyo personal alto influyó de manera positiva en los disvalores en el 

mundo interno de término medio (13 = 14.057, P ~ .001), como se observa en el cuadro 

43. 

Cuadro 43. Los niveles de apoyo y disvalores en 
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DISCUSiÓN Y CONCLUSIONES. 

En el presente estudio se determinaron reportes por escrilo mediante el SWS 

Survey sobre los efectos del estrés respecto de los valores y disvalores en policias y 

jueces hOmbres y mujeres. 

De los jueces casi el 50% se encontraban en el rango de 30 a 39 años; todos los 

participantes contaban con estudios de licenciatura en Derecho, el 62.9% habían 

cursado algún posgrado; el 30 .5 tenían de 1 a 4 años de antigüedad y el mismo 

porcentaje de 4 a S años. Todo ello significa que se trataba de hombres jóvenes, con 

estudios de posgrado y su antigüedad, en la mayoría de tos casos no superaba los 

cinco años. 

En los grupos de policías hombres y mujeres, la mayoría de los participantes 

sólo habían cursado secundaria (66.5% y 46.2%, respectivamente). Estos resultados 

coinciden con los que se han encontrado en otros países, como el de Moore (1999), en 

Israel. 

El 64.1% de las juezas tenian de 30 a 39 años, todas habían cursado la 

licenciatura en Derecho, el 56.1 % contaba con estudios de posgrado; el 35% tenían una 

antigüedad de 4 a 5 ar'los; el 20.5% tenían de 5 a 10 años, y otro 20.5% tenían de 10 a 

15 años de antigüedad. lo cual significa que ellas ingresaron a laborar al servicio 

judicial siendo muy jóvenes. 

la descripción de la población en términos de las variables de edad, escolaridad 

y antigüedad permitirán contextualizar algunos de los resultados en relación con los 

niveles de estrés , como se verá enseguida. 

Se determinaron los niveles de estrés y apoyos en policias preventivos y en los 

jueces, se esperaba encontrar diferencias significativas entre los niveles de estrés y 

apoyo de cada grupo policías preventivos y jueces conforme al sexo. Para analizar la 

relación entre las variables planteadas. es necesario mencionar que los niveles de 
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estrés y de apoyo se midieron en relación al ámbito del trabajo, al personal y al social, 

de manera indirecta con base en el reporte y s610 una vez. 

Con base en las respuestas escritas en el SWS Survey, se identificaron 

diferencias significativas entre los cuatro grupos estudiados. respecto de estrés en el 

trabajo, con reladón al sexo (F = 3.021 , P :S .030) , los niveles de estrés en el trabajo 

fueron menores para los hombres que para las mujeres: las diferencias también fueron 

significativas teniendo como referencia el grupo al que pertenecian (F = 5.516, P .:S 

.001), las juezas obtuvieron los niveles más altos de estrés, aunque los palldas y tos 

jueces alcanzaron niveles altos de estrés. El análisis post hoc Tuckey permitió 

determinar que esas diferencias fueron entre el grupo de policías hombres y el de 

juezas. 

El análisis de regresión múltiple facilitó corroborar tos resultados ya descritos en 

el sentido de que la variable hombres influyó de manera negativa en los niveles altos de 

estrés (1} = -14.066, p:: .001). 

Es pertinente recordar el significado del estrés en el trabajo: se refiere a los 

factores debidos a la naturaleza de la ocupación, sus condiciones, conflictos 

interpersonaleS, supervisión. gerencia ° dirección ineficaz, y a los connictos entre el 

trabajo. las obligaciones personales y las necesidades propias de autofTealización 

(Gutiérrez, 1994). En ese sentido, los jueces perciben que sus condiciones de trabajo 

son connictivas, en cambio, esa percepción es menor entre los policias. 

los datos que permiten explicar las diferencias encontradas entre hombres y 

mujeres se encuentran en los planteamientos de Martin, Mc Kean, y Veltkamp (1986) 

quienes encontraron más índices de estrés en las mujeres que en los hombres. 

Hubo niveles menores de estrés en el trabajo en los hombres policías, medidos 

conforme al SWS Survey, esto puede ser explicado si se considera la antigüedad de 

ellos en el trabajo, cerca del 50% de ellos tenian más de diez a"os en el servicio, lo 
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cual da lugar a disminución del estrés en el trabajo, en atención a las estrategias que 

han desarrollado para enfrentar las dificultades en el trabajo, como 10 plantean 

Q'Connell , Holzrnan y Armandi (1986), Violanti (1992) . En cambio Sleams y Moore 

(1990) demostraron que con el incremento de anos en el servicio, aumenta el cansancio 

emocional para las mujeres policia, pero no para los palicias hombres. 

Es importante hacer notar que diversos investigadores entre ellos Anshel, 

Robertson y Caputi (1997) plantearon que el trabajo de los policias australianos es 

uno de los más estresantes, sin embargo los resultados indican Que el trabajo de los 

jueces también es estresante, y que las juezas experimentan mayores niveles de 

estrés. 

Debe tenerse presente que el estrés se convierte en manejable cuando la 

persona cuenta con los apoyos suficientes; en relación con el sexo se encontraron 

diferencias significativas (F = 6.937, P $ .001 ), siendo las mujeres quienes recibieron 

niveles más altos de apoyo en el trabajo que los hombres. 

Con base en el análisis de regresión múltiple se corroboró que fueron los 

hombres quienes recibieron menor apoyo en el trabajo que las mujeres. loda vez que la 

variable hombres determinó de manera negativa el apoyo en el trabajo (13 :: +3.709, p .'i 

.002). Los apoyos son factores muy importantes para afrontar adecuadamente el estrés , 

como lo plantean Villalobos (1994) y Anatonovsky (1987). 

Sin embargo, los resultados obtenidos no coinciden con los planteamientos de Morris, 

Shinn y DuMont (1999) y Lord (1986), que mencionan Que las mujeres policías viven 

mayores dificultades en el trabajo, experimentan hostilidad manifiesta e interacciones 

sociales aversivas en mayor proporción Que los hombres. 

Es importante hacer notar Que en cambio sí se corroboraron los hallazgos 

encontrados por Leiter, Clark y Durup (1 994) en el sentido de que la mujer sufre 
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mayores niveles de estrés, lo cual se corroboró en todos los ni .... eles de estrés 

estudiados. 

Por otro lado. en el presente estudio no fueron ellas, sino los jueces los que 

percibieron la falta de apoyo en el trabajo, Estas diferencias pueden ser explicadas 

atendiendo a los apoyos que las mujeres han recibido en nuestro país para realizar 

trabajos Que antes sólo se encontraban encomendados a los hombres, por ejemplo se 

encargó a las mujeres policías efectuar las infracciones. porque dada la formación moral 

de la mujer, ellas se rigen por los valores más altos como 10 es el preservar la .... ida y 

cuidar de ella, como lo plantean Stimpson y col. (1992). 

Continuando con tos niveles de apoyo en el trabajo se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos (F ::: 8,627, p :s: .001), las juezas percibieron mayor apoyo 

en el trabajo, y fueron los policias hombres quienes dijeron que recibian menos apoyo, 

no obstante los niveles de apoyo de los policías son altos (x ::: 2.16). las diferencias 

encontradas fueron entre los policias hombres y las juezas, oomo se oorroOOr6 con el 

análisis post hoc de Tuckey. Estos resultados se corroboran mediante el análisis de 

regresión multiple, el grupo de policías hombres delerminó la relaci6n oon los apoyos en 

el trabajo de manera negativa (P = -20.483, P ~ .001). 

Asimismo se encontró una influencia negativa entre los niveles de apoyo en el 

trabajo muy altos (P = -3.709, p ~ .002), Y altos (P = -2.343, p $" .022), en relación con 

los hombres, Jo cual contradice Jos planteamientos de investigaciones que informan de 

mayor apoyo para tos hombres que para las mujeres, siendo que en nuestro país las 

mujeres policías y juezas se encuentran recibiendo mayor apoyo en el trabajo que los 

hombres, por lo menos en los términos que definieron Gutiérrez y col. (1995). 

los resultados descrilos se pueden explicar al considerar el tipo de trabajo que 

realizan los policías, éste es de peligroso y se enfrentan de manera frecuente a hechos 

violentos (Violanti y col. , 1986; Sigler y Wilson, 1988; Anson y Bloom, 1988; Norvell , 

Selles y HiUs, 1988; HiII Y Clawson, 1988; Anshel y col., 1997). En ocasiones los policías 
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reciben descalificaciones laborales, Jo que les sirve como estímulo negativo, 

experimentan así menos apoyo y satisfacción en el trabajo, en consecuencia niveles 

mas bajos de compromiso en el trabajo (Um, Tea y See, 2000) . 

Es importante hacer notar que los policías hombres y mujeres aun cuando 

informaron de niveles alias de apoyo en el trabajo también experimentaron niveles altos 

de estrés en el trabajo, esto parecería una contradicción con los planteamientos de 

Analonovsky (1987), sin embargo esto no es así ya que debe tenerse presente la 

naturaleza de la labor que desempeñan los policías, la cual entraña un riesgo constante 

que afecta el desarrollo de las labores como lo señalan Anshel y col. (1997); Vrij y 

Dingemans (1996); Stanny y Johnson (2000); Kebbel y Milne (1998). 

Por otra parte, en el presente estudio se midió el estrés personal, éste es 

producto de la disposición individual y de comportamientos que generan culpa, fracasos 

e inefectividad: comprende comportamientos como evitación, proyección y reserva 

extrema (Gutiérrez y col., 1995; Gutiérrez y col, 2002). 

Se encontraron diferencias en el estrés personal con base en el sexo de los 

participantes (F = 6.203, p :$ .002), los niveles fueron más altos en el grupo de juezas (x 

= 1.97), estos datos se confirmaron mediante el análisis de regresión múltiple, la 

variable hombres determinó de manera inversa proporcional los niveles de estrés 

personal muy altos «(3 = -3.016, p :$ .003); es importante mencionar que no obstante, los 

hombres también obtuvieron niveles altos de estrés personal. Esto significa que las 

juezas tienen la tendencia a mostrar una disposición y conducta de culpa , lo cual puede 

ser explicado con los planteamientos de Sidelski (2000), Quien ha mencionado que a la 

mujer por su condición biológica de ser madre, la sociedad le asigna un rol donde debe 

ser eficaz para cuidar y proteger, y la psicología de la mujer se ha desarrollado con base 

en ellocus de control interno, ella tiende a atribuirse el fracaso y a culparse. 

Debe tenerse presente que las juezas son personas que cuentan con un poder 

que le confiere el cargo que desempeñan y que si bien obtuvieron niveles altos de estrés 
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personal, también obtuvieron niveles altos de apoyo personal , lo cual les permite 

compensar el estrés. 

A diferencia de las juezas, los policias hombres obtuvieron los niveles más bajos 

de estrés personal (ji( =2.22), esto significa que ellos se atribuyen en menor proporción 

el fracaso, tienden a adjudicar10 a factores externos, como lo expone Sidelski (2000). 

En los niveles de estrés personal hubo diferencias significativas entre Jos policías 

hombres y los jueces, estas diferencias pueden ser explicadas en términos del grado de 

responsabilidad que implica el rol que desempeñan los jueces, ellos emiten juicios que 

pueden verse afectados por d iversas circunstancias (Hoffrage y col.. 2000) . 

Otra investigación que permite explicar la diferencia entre hOmbres y mujeres 

respecto del manejo de estrés personal es la de Martín y col. (1986), en el sentido de 

que los estilos de afrontamiento eran diferentes, ellas manejaban el estrés hablando; en 

cambio, los hombres intentaban olvidar. 

En la presente investigación, las diferencias no fueron significativas al comparar el 

apoyo personal en cuanto al sexo de los participantes (F = 1.162, p :s .324). En cambio 

sí hubo diferencias significativas al comparar a los diferentes grupos (F = 5.123, P :5 

.002). El análisis de regresión múltiple permitió identificar que la variable grupo de 

hombres influyó de manera negativa a los niveles muy altos de apoyo personal (p = -

14.673, p .s: .001). siendo las juezas quienes contaron con niveles de apoyo personal 

muy alto, en cambio los policias hombres y mujeres sólo obtuvieron niveles altos de 

apoyo personal. l as diferencias fueron significativas entre los policias hombres y los 

jueces y las juezas, lo cual se corroboró mediante el análisis post hoc de Tuckey. l os 

resultados obtenidos permiten afirmar que si bien es cierto que la cultura ha conducido a 

la mujer para hacerse responsable de los fracasos, las juezas cuentan con actitudes de 

autoconfianza, habilidades para manejar y controlar los eventos de la vida, seguramente 

experimentan satisfacción de ser ellas y poseen perspectivas congruentes de si mismas 
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en alguna situación, como se desprende del significado de las escalas de apoyo 

personal de Gutiérrez y col. (1995). 

Respecto de los niveles de estrés social, éste comprende situaciones que ocurren 

fuera del ámbito de trabajo e induye relaciones oonHicüvas en la dinámica con la familia, 

con los amigos V con los vecinos, así como responsabilidades abrumadoras (Gutiérrez y 

col., 1995). 

No se encontraron diferencias significativas en el estrés social al comparar a los 

hombres con las mujeres (F = 2,922, p :s: .088); en cambio sí hubo diferencias al realizar 

las comparaciones entre los grupos (F = 4.519, P $. .004), el análisis post hoc de Tuckey 

permitió identificar que esas diferencias fueron significativas entre los policias hombres 

con respecto a los jueces y juezas, siendo ellas quienes obtuvieron los niveles más 

altos de estrés social, en cambio los policías hombres y mujeres obtuvieron niveles altos 

de estrés social, lo cual significa que las juezas experimentan mayores niveles de estrés 

por las relaciones familiares y sociales que los policías. 

Lo anterior se corrobora mediante el aná1isis de regresión múltiple, se encontró 

que el grupo de policias hombres determinó de manera negativa el estrés social muy 

alto (13 = .3.153, P s .012) lo cual coincide con los hallazgos de Acuña y Bruner (2002) , a 

ese respecto indican que los rasgos femeninos contribuyen a mitigar el estrés, como 

parte de éstos ellos consideraron la gran importancia que las mujeres conceden a las 

relaciones interpersonales y a la expresión de sentimientos. En nuestro pais se le 

permite a las mujeres hablar de sus sentimientos, no así los hombres. 

Es importante tener presente que en cuanto al estrés social las diferencias fueron 

significativas entre los policias hombres y los jueces, siendo menor el estrés social entre 

los policías que entre los jueces, esto quiere decir que para este último grupo es mayor 

la jerarquía que conceden a la familia y a las relaciones sociales que la importancia que 

conceden los policías a los afectos. Ello se puede explicar por los valores que le son 

transmitidos a ambos grupos: los jueces son hombres casados en su gran mayoría y 



120 

algunos de ellos han dejado de ser proveedores; en cambio en el grupo de los policías 

se les requiere que sean fuertes y formales, se les niega tácitamente la posibilidad de 

mostrar afecto; Fielden y Oavidson (2001 ) reconocen que los hombres se resisten a 

expresar sus emociones, lo que impide valorar de manera apropiada si ellos se 

benefician del apoyo social. 

Conforme a los resultados del presente estudio, las juezas reciben mayores 

niveles de ayuda por parte de amigos y parientes. lo cual les permite compensar los 

niveles de estrés que experimentaron en el aspecto social. 

En relación con el apoyo social se encontraron diferencias significativas entre 

hombres y mujeres (F = 3.816, p !!> .023), lodos los grupos obtuvieron en general niveles 

altos de apoyo social, siendo mayor para los grupos de jueces y menor en los policias 

de ambos sexos. las diferencias fueron significativas entre los policías hombres y los 

grupos de jueces y juezas, como lo mostró el análisis post hoc de Tuckey. Esto se 

corroboró mediante el análisis de regresión múltiple, la variable grupo de hombres 

determinó de manera negativa al apoyo social (13 = -1 .350, p :s; ,011), lo cual significa que 

los policías hombres recibieron menor apoyo que las juezas. Estos resultados pueden 

ser interpretados en el sentido de que los roJes asignados a los hombres y en particular 

a los policias son los de ser agresivos , deben participar de actividades de combate, 

como lo indica Sidelski (2000) y en consecuencia la sociedad les brinda menor apoyo, 

incluyendo a la familia, toda vez que ellos deben ser fuertes . 

Es indudable la importancia que tienen los apoyos socjales y familiares 

(ViHalobos, 1994: Salovey , Rothman y Steward, 2000) y que Sin embargo Jos policías 

preventivos perciben niveles bajos de este tipo de apoyos. Esto puede explicarse en 

atención a la ocupación que desempeñan, ya que es frecuente tener noticias de actos 

de corrupción por parte de estos servidores, su trabajo es poco reconocido socialmente 

y en cambio si son rechazados, lo cual se encuentra documentado en diversos 

materiales (Rodríguez, 1974; Chacón, 1993; Belmont, López y Romero, 1993; Sánchez 

y Estrada, 1992). 
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En sfntesis, se encontraron diferencias significativas entre los niveles de estrés y 

de apoyo entre los policías preventivos y los jueces, conforme al sexo de cada grupo, 

así como por grupo, lo cual coincide con los planteamientos en las cuales se ha dicho 

que la actividad de los policías representa una de las ocupaciones más estresantes 

(AnsheJ, Robenson y Caputi. 1997 y Violanti, Vena y Marshall. 1986). 

Otras yariables Que permitirlan explicar las diferencias encontradas entre policías 

preventivos y jueces se refieren a los recursos materiales a que tienen acceso los 

jueces. no así los policias, lo cual coincide con los planteamientos de Freund y Riediger 

(2001). 

La escolaridad también permite explicar las diferencias ya descritas entre jueces 

y policías preventivos en los niveles de estrés y de apoyos, lo cual coincide con los 

planteamientos de Maslach y col, (2001); Violanti (1992) y Villavicencio (2002) . en el 

sentido de que es probable que las personas con niveles artos de educación tengan 

mayor responsabilidad y en consecuencia sus niveles de estrés también sean más 

altos. como se corroboró con los presentes hallazgos. 

En la presente investigación se determinaron los efectos del estrés y de los 

apoyos. respecto de la presión arterial. No se encontraron diferencias significativas 

entre hombres y mujeres respecto de la presión arterial (F = 4.582 p .s; .0001); el análisis 

post hoc de Tuckey mostró diferencias significativas entre el grupo de palidas hombres 

y el de jueces. respecto de la presión arterial sistólica. 

Hubo diferencias significativas entre los policias hombres y los jueces así como 

entre las poticias mujeres y los jueces, estos ultimas presentaron mayores niveles de 

presión diastólica (F = 5.197, p ::;; .001 ). 

Los resultados obtenidos permitieron corroborar que cuando los niveles de estrés 

eran altos entonces los niveles de presión arterial también eran alias, Estos resultados 

coinciden con los planteamientos de (Labiano, 2002). 
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Es importante señalar que los niveles encontrados en presión arterial se ubican 

en los niveles de normalidad. no obstante, los hombres poseen niveles mayores de 

presión arterial, Jo cual coincide con los planteamientos de leiter y col. (1994), en el 

sentido de Que los hombres muestran menores niveles de estrés pero mayores 

padecimientos flsicos. 

A través del estudio, se estableció que si existía vinculación de los niveles de 

estrés en pelieias preventivos y jueces de ambos sexos con la capacidad para valorar; 

para analizar esa relación es necesark> comprender primero los resultados referentes a 

la capacidad para valorar. 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos (F =7.123, p:::; .001) 

para la capacidad de valorar. El grupo con mayor capacidad fue el de las juezas (x = 

1.72) , el grupo que obtuvo el penúltimo lugar en capacidad fue el de las mujeres 

policías (x =2.81), y el último fue el de los hombres policías (x = 2.58). l as diferencias 

fueron significativas entre los policías hombres y los jueces y las juezas, como se 

corroboró en razón del análisis post hoc de Tuckey. 

Mediante el análisis de regresión se encontró una influencia positiva entre la 

capacidad para valorar y los grupos (p = 3.091 , P ~ .003); en cambio con la variable 

hombres la relación fue inversa proporcional (p = ·2.525, P $ .015) , lo cual significa que 

en ellos existen deficiencias en la capacidad para valorar. 

Para explicar estos resultados debe tenerse presente que la capacidad para 

valorar se desarrolla conforme a las formas de convivencia social (Rosales, 2001) y que 

es producto de una historia que genera un cúmulo de verdades que orientan a lo Que se 

considera bueno y malo, correcto o incorrecto, verdadero o falso (Ramirez. 2001) . Así la 

capacidad para valorar se desarrolla de manera diferente entre hombres y mujeres, 

como producto de su historia social, como se corroboró con Jos resultados de la 

presente investigación. 
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Al ser las mujeres las que poseen mayor capacidad para valorar eso Quiere decir 

que ellas son educadas de manera social para expresar los valores mas evolucionados, 

la persona se rige por los principios universales de justicia , la igualdad de los derechos 

humanos, el respelo por la dignidad y el desarrollo humano (Barra Almagiá, 1987; 

Villegas de Posada,1995. 1998). 

Al analizar las relaciones entre la capacidad para valorar y los niveles de estrés 

se encontró que cuando los niveles de estrés en el trabajo son altos determinan niveles 

alias en la capacidad para valorar (13 = 20.927 , P ::; .001 ), con estrés personal (1} = 

1.553, P s .001) y con estrés social (13 :::; 2.043, p s .001) . Se esperaba que si los 

niveles de estrés en policías preventivos y jueces de cada sexo eran altos, se 

encontraría afectada, de manera negativa la capacidad para valorar, sin embargo esto 

no ocurrió asl. Lo cual puede ser explicado en términos de que los sentimientos y 

pensamientos se unen y guian el comportamiento de bondad o maldad (Fuentes, 1997: 

Commons y Galaz-Fontes, 1990). 

En cambio la influencia entre el estrés y la capacidad para valorar fue inversa en 

otras condiciones, se encontró que el estrés en el trabajo influyó de manera negativa en 

la capacidad para valorar de término medio (13 = -9.294, P :S .001) : los niveles muy altos 

de estrés en el trabajo determinaron la capacidad para valorar deficiente de manera 

inversa proporcional (/3 = -17.633, p :S .001). En el presente estudio niveles más bajos 

de la capacidad para valorar se encontraron entre los policias, en nuestro pais se ha 

reconocido la necesidad de fomentar el profesionalismo, la honradez y la vocación de 

servicio entre los policías (Oebernardi, 1998). No obstante de que se ha indufdo la ética 

policial como parte de los programas de capaCitación en un 10% de la formación del 

policia (Quintana, 1993 y Secretaria de Seguridad Pública de la Policia del O. F .. 1995 

- 2000) . todavía se encuentran una tarea pendiente por trabajar respecto de los valores 

en los policlas. 

LoS resultados relativos a la influencia negativa entre el estrés y los niveles 

deficientes o de término medio de la capacidad para valorar, coinciden con los 



124 

planteamientos de Walanabe y Arauz (1998) , en el sentido de Que el estrés produce 

detrimento psicológico y es el principal factor de una moral baja. A ello' deberia 

agregarse, siempre y cuando la capacidad para valorar sea deficiente o de término 

medio. Asimismo los resultados descritos en lomo al estrés y la capacidad para valorar 

coinciden con los planteamientos de Hartman (1959), Hartman y Cárdenas (1967) y 

Vigury (2001), en el sentido de que la capacidad para valorar deficiente determinará 

niveles altos de estrés. 

Por otra parte, el estrés personal y el estrés social determinaron niveles muy 

altos de la capacidad para valorar (P = .831, P :S .023 Y P = .999, P :S .024, 

respectivamente). Es importante señalar que en las mujeres juezas se encontraron 

niveles altos de estrés en el trabajo, en el ámbito personal y en el social, y la capacidad 

para valorar también fue muy buena. Estos resultados pueden ser explicados con base 

en los planteamientos de González Rey (1991), en el sentido de que las personas que 

se rigen por altos niveles de valores experimentarán mayores niveles de estrés. Es 

necesario reiterar que ambas variables varían en el mismo sentido sólo cuando ambas 

se encuentran en niveles muy altos y alias. 

Por otro lado, se analizó la relación entre los disvalores, el estrés y los apoyos; 

en relación con los disvalores en el mundo externo se enconlró una influencia negativa 

entre los niveles muy altos de estrés personal (13 = -2.595 , p $ .001) Y social (13 = -1 .409, 

P :S .001). Esto quiere decir que a mayores niveles de estrés, menores niveles de 

disvalores en el mundo externo. Quienes experimentaron sentimientos de culpa 

realizaron menos actos basados en los disvalores; así también quienes experimentaron 

mayor preocupación por las relaciones sociales también incurrieron en menores índices 

de disvalores. 

Los disvalores tienen diversas expresiones conductuales, una de ellas se 

concreta en el acto de corrupción, el cual puede ser considerado como un disvalor, 

Moreno (1993) describe los efectos psicológicos de la corrupción , entre los que se 
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encuentran sentimientos de culpa. ansiedad, temor de la posibilidad de ser 

aprehendidos, ridiculizados y sancionados. 

En cambio los disvalores internos se relacionaron de manera negativa con el 

estrés personal muy alto (f5 = -2.565, P ~ .001 ) Y con el estrés social muy alto (1} = -

1.409, P -'" .001 ). En ese sentido se corroboró que si los niveles de estrés son bajos en 

policias preventivos y jueces de cada sexo, entonces se regirán por disvalores, 

Se concluye que los ni .... eles de estrés son mayores entre los jueces, no así entre 

los polidas: quienes presentan mayores niveles de estrés son las mujeres pero también 

cuentan con mayores niveles de apoyo en el trabajo. en el ámbito personal y social: Jos 

hombres, en general perciben menores niveles de apoyo en el trabajo y en el ámbito 

social. 

Otra conclusión que se deriva del presente estudio es que la capacidad para 

valorar es mayor en jueces que en policias y entre aquellos, los niveles de disvalores 

son menores. En cambio, en los policias, la capacidad para valorar es menor y sus 

índices de disvalofes son más altos. 

Finalmente se concluye que sí existe vinculación entre los niveles de estrés, la 

capacidad para valorar y los disvalores. las relaciones que se encontraron entre las 

variables estudiadas fueron las siguientes: los niveles altos de estrés se acompañaron 

de niveles altos de apoyo, entonces se presentó buena capacidad para valorar y Jos 

niveles de disvalores fueron bajos. Cuando los niveles de estrés eran bajos, si Jos 

apoyos también eran pobres. entonces se vió disminuida la capacidad para valorar y se 

incrementaron tos niveles de disvalores. 

los resultados del presente estudio tienen implicaciones para abrir lineas de 

investigación que profundicen respecto de lOs siguientes aspectos: 
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1, Determinar si el estrés deteriora el rendimiento laboral de los jueces respecto 

de los acuerdos y sentencias que formulan . 

2, Determinar la manera en que la capacidad para valorar en los jueces se ve 

renejada en los acuerdos y sentencias que emiten. 

3. Evaluar si la ejecución de los jueces y pollcfas puede verse afec1ada de 

manera favorable con programas referentes al estrés y a los valores. 

4. Evaluar los estilos de afrontamiento en el personal judicial: jueces y policías 

preventivos. 

5. Determinar si un programa de entrenamiento basado en los valores y el 

manejo del estrés en jueces y policías disminuye los índices de corrupción e 

impunidad. 

6. Extender estudios de este tipo a poblaciones relacionas con tos actos de 

corrupción, como lo son ciudadanos y abogados. 

En el terreno aplicado el presente trabajo tiene implicaciones prácticas para 

disei\ar programas en relación al control del estrés, al manejo de valores y disvalores 

en elementos del sistema judicial mexicano, en policías y jueces para optimizar el 

desempeño laboral. 
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ANEXO: INSTRUMENTOS. 



.,~" ...... " " ... , ,._ .. .... "" 

FI -,~, 

DM;a 
,~ -

La finalidad dn eslc cuestionario es c~:a~fecer la rl'lac,ón enlre fact ore') personales. soóale~ y de trabajo Es Importante que ~ 
conteste absolulamenll" todas las Irases de ur.a maner" sin~era No hay respuestas ni buenas ni malas Los datos 5 
manejados en lorma e~ll\clilmenl e confidenCial Agradecemos de antemano su valiosa cooperaclI)n (TIempo aproximado:-35 
minutos 

NOMBRE : __________________________ ___ PUESTO: FOUO:--

DEPARTAMENTO: ________________________ EMPRESA: _______________________ _ 

DATOS GENERALES 
Favor de marcar con una ·X· la lelra que lo describa 

1._ Mi sexo es: Al Masculino 8) FemeninO 
2.- M¡edades enlre Al1S-19 8)20-29 C)JO-39 0) 40-49 E)másde50 
3· Soy: A l SOllero(a) 8) CasadOla) elolvorclado(a) O) Viudo(a) El Unión !obre 
<1 _ Trabajo como· A lObrero(a) 8) Empleado(a) C) Vendedor{a) o comerclan1e O) iécnlco E) SupervIsor o Gerente 

F) Proleslonlsta G) TrabaJadorla) y e~tudlante H) Olro==-:-==",,-,,,,,,,,,,;;::c:;:, 
5 _ Mi escolarlC!311 es Al Plimarra 8) Secunda".. C) Tecnrco o comercio D) 8acll,lIerato E) Licenciatura F) Posg 
5 _ Dependientes (n'los, Ilermanos u otros) ' Al N,nguno al \ a 3 Cl 4 a 5 Dl 7 a 9 E) Más de 9 
7 _ Mi turno de :rabajo es: Al Matutino Bl Vespertino C) Nocturno O) Rotación de Iurnos El MI:dO 
8_- Horas trabajadas a la semana Al Menos de 20 Ilrs B) 20-40 hrs el 41 -60 Il rs. 0)51-80 hrs El mas de 80 Ilrs. 
9 - Mi nivel econOmlCO es' A) Muy baJO SI Bajo e) MOderado Dl Alto El Muy .1110 
\ 0._ MI nacionalidad es: _________ _ 

$WS .. SURVEY 

Para contestar esta sección. se presenld una columna de leltas. cada letra tiene un valor que va de: 

A Nune~ e oenion~lmente D Frecuentemente E Mu Y' Frecuenteme 

Ahora, por favor lea con cuidado cada una de las frases siguientes. Marque con una "X" la opción que, en general , 
refleje su Situación . 

EJEMPLO. 

Voy al croe A 8 e x E 

SECCION t 

1 - PIenso que la gente que me rodea es agradable y considerada A 8 e O 
2.- Dlstruto (,estas y celebrac,ones A 8 e O 
3 - Sienlo que las cosas que aMan m~l, a la larga mejoran A 8 e O 
4._ Me impaCIento conmigo mlsmo{aj y con los demiis A 8 e O 
5 - Sé que con mI trabajo conlnbuyo con algo valroso A 8 e O 
6 - Tengo hábitos nerviosos (tics) A 8 e O 
7 - LO que se l lene que hacer en et l/abajO no l iene sentidO A 8 e O 
8 - Me es impOSIble ser lo que la gente espera de mi A 8 e O 
51 - Sienlo que puedO manejar cualqUIer prOblema que se me prHente A 8 e O 
10 - Es l.lcil congeniar conmigo A 8 e O 
11 ." OIgo voces e Imagmo cosas I nexis le.~tes A 8 e O 
12.- El trabajO me .. leja de mI laml lla A 8 e O 
13 - SIgo las costumbres y rutinas socialmente aceptadas A 8 e O 
14.- Sey valiente y atrevl~o{a) . A 8 e O 
15.- Donde Irabajo. mis errores podrían causar serios prOblemas A 8 e O 
16 _ Tan sólo lIacer los trabajOS rutlnallOS es ur. problema A 8 e O 
17 _ Me gustarla rendlfme. pero no puedO A 8 e O 
18 - Siento que ayudO a mejorar el mundo con mi trabajO A 8 e O 
19 - SI tengo problemas. los compa"'eros de trabajO me ayUdarán A 8 e O 
20 - En mI l raDaJO me resulta conluso lO que debo hacer A 8 e O 
21 _ Sue"'o deSplerto{a). me pierdo en fantas ias A 8 e O 
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A Nunca B eul Nunc. e Ocuion.lnwn'. , "., f'.e""n',.....n1. 

:22.- Mi trabajo se puede ajustar a mi vioa I¡¡mil:ar . 
23._ Encuentro muchas cosu interesantes que hacer 
2-4 .- La gente no esti!i de acuerdo conmigo y me contradice . 
25.- Una de las cosas más impor1antes de mi vida es el trabajO 

SECCJON 1I 

Z6 .. P,enso que ros demás me respetan . 
27 -Tengo amigos y compafleros buenos ~ leales . 
:28 ·Me preocupo por el rrabajo aun cuandO estoy en casa . 
29.·Me siento dividido(a) entre diversas ruponsab itldades soc iales 
30.·Ellrabajo me hace sentir imponante y poderoso 
3\._He perdido a alguien muy celcano a mi . 
3:2.-Tengo jaquecas. dolores de cuello/espalda por tensi6n . 
33 -Co;¡mo. fumo o bebo calé. en exceso 
3-4.-Pue{jo;¡ ser castigado(a) sin laz6n .. 
35.·Esloy de acueldo en c6mo se hac~n las cosas en mi trabajO . 
36.-Le simpatizo y le agrado a ja gente con quien Ilabajo .. 

............ .. .. 

37.·Constantemente me quejo sin necesidad .<0 . •••••• •• •• •••• •• •••• <0 ••• 

38._Tengo poco interés o ptacel por el sexo . 
39.·Soy firme y determinan!e en mis decisiones 
40.·La gente en el trabajo sabe lo que hago y lo aplteia 
-41 ._Me culpo a mi mismo(al. me disculpo. me juslifico. 
-41._ Tengo dificultad en empelal lo que !ellgo que hacer . 
43 -Impido que la gente se aproveche de mi y tome ventaja .. 
-44. -Tengo cambios de humor súbitos y fle<:uentes ... 
45.-Evito algunos lugares, pelsonas o actividades pala no ser molestado(a) .. .. 
-46.-Me 9usta hacer las cosas lall ri!ipido como me es posible . .. . ........................ ....... ..... 
-47 .-Considero que la vida en mi comunidad es ordenada y segura .. 
-46.-Tengo problemas de respilaci6n, pulso o digestiM 
49.-Siento que haga lo que haga. no eslá bien hecho 
50. -l a gente en mi trabajo me encuenlra defectos . ................ 

SECCIONIII 

51 .·Por donde viVo, parece que no hay quien ofgil"iee las cosas, no hay reglas . 
51.-Soy culdadosQ(a) y dedicado(a) con mi trabajo 
53._Mis actividades re ligiosas me dan fuerza . 
5.4 ._Etlugar donde trabajo es sucio. insalubre ....... ............ .... . .... ... ......... .. 
5S._Siento que alguien cercallO a mi. morirá pr6ximamente 
56._En el trabajo no obtengo respuesla. ni buena nI mala .. 
57 .• Tengo dificultad para poner atención o recordar ... 
S6._Siellto que en el trabajO las personas dependen de mi ....... 
59.·La genle me insulta y se burla de mi ... 
6O.-Hay mucho peligro. violencia. crimen. ele. donde vivo 
61 _Veo el lado bueno de las cosas ....... 
61·Participo y disfruto del entretenimiento 
63 -Haga lo que haga en el trabajo. es onsuflciellle 
64.-Siento que no exisle algo realmenle malo en mi •.. 
6S.-Me es dificil desprenderme de pensamientos que me molestan . 
66.·Es dificil que me de porvencido(a) facilmente . busco et lado bueno de la vida . 
67 .• Pienso que lengo problemas perSOllales que no me atrevo a cont .. r . ............. ...... 
68.-Soy muy desorganizado(a) y dejo muchas cosas sin terminar . 
69.-MB canso fácilmente. me inquieto y tengo dificultad para dormir ............................. 
70.-Me ellcierro en mi m ismo(a). y ev~o a los demás . 
11 .-Tengo arranques emociOllales, me enojo. grito . 
72.·Cuido de mi apariencia. me manlengo limpio(a) y saludable . 
73._Peftenezco a un grupo que se preocupa pOI mi bienestar ... 
H ._Camino con paso ligero y viva: . ... ............. .... ............ 
7S._Me preocupo por cosas sin importancia .......... ......... ......... 

SECCIONIV 

76 -Ignoro lo que va a pas~r en el trabajo 
77 -La gente con quien trabajo. no se interesa por mi 
78.·Es probable que los Jefes me hagan daM 
79.·Es imilil espelar que las cosas salgan tOdo elllempo como qUIero 
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A Nun.U 

80 ·Dislrvto de herorme a mi mI5mo{a). o a olros 
81 .. Me lindo lácllmente y evado los conlliclo$ 
82.-Soy popular en mi comunIdad 
83 -Cuando hay problemas de trabajo. tralo de .esolverlos en equIpo 
84.-Me sienlo adaptado(a) a mI familia y amlslades . 
8S.-Mi Ira bajo es repetil ivo. rutinario y aburrido 
B6.-AJgunas personas con quienes trabajo. son mIs mejores amIgos 
87.-Dond'e vivo las cosas van mal y no mejoran 
88.·lnvestigo y ensayo cosas nuevas . 
ag.·Me siento mal y Sin esperanza de mejorar . 
90 ·Mis problemas lamiliares van más allá de lo q~e pueelo soportar 
gl -Dislruto de cantar. SIlbar y/o bailar ..... .. ............ . 
92.·Pienso que en el trabajo frac%o porque lengo mala suerte •.. 
93.-Tengo que estar separado(a) de mi familia y de los que quiero 
94.·Me es láeíl relajarme. jugar y divertirme 
9S -El trabajo me obliga a hacer cosas contrarias a mIs prInCipiOS . 
96.-Mi le religiosa es muy fuerte .......... .... ...... . 
97.-Tengo conflan.za en mi habitldad . 
98.-Ef trabajo internere con mis otras responsabilidad'es 
S9.·Pertenezco a una familia unida 
lOO.-Elltabajo me hace sentir seguro(a) 

SECCIONV 

IOl .-Me siento arrapildo{a) 
102.-Pienso que la policla rea lmente mil prolege . 
103.-Me importa poco lo que pasa. me dOy por vencido. quisiera hurr .. 
II)4 .-Mfs ideas y creencias dIfIeren de la mayorla de la gente que conNCO 
10S.-Me sienlO satisfecho con mi vida sel!ual en esta etapa de la vida 
loo.·Aún cuandO no sea mi responsabilidad. tengo que hacerme carso ele algo 
107.-Es fácil que ocurran accidentes o errores en el trabajo si no tengo cuidado 
IOS._Sin importar lo que pase. sienlo que Dios p,ovtwá . .. .... ...... . . 
109.-Es seguro y confortable donde l/abajo 
110.-5lento que recibo muchas felicitaciones de la gente ... 
l' l ._Tengo buen apelilo ........ .. ........ . 
112.-Puedo canalizar mi estr~ $ allra~ajo productivo 
\ '3.-Mi hogar esla rodeado de cosas agradables y alegres . 
IH.-Mi sueldo es adecuadO ..... .. ............ ....... .... .. ................. .. . . 
IIS.-Tengo miedo de perder el empleo .. . 
tI6.-Pienso que ¡as dificultades que lengo. tienen una luOn de ser . 
1 H .-En ellrabajo no lengo oportunidad de descansar cuando me canso . 
118.-Tengo buerla salud flsica .... 
lIS.-Tengo demasiado trabajo que hacer 
1lO.-Cuento con alguien que me ayuda ... 
12' .-Me recupero rápidamente de slluaciones estresantu . 
\22.-,11,. veces finjo eSlar enfermo[a) para evilar cumplir eon mI deber 
123.-Hay lanlOs cambios en el trabajo que me confundo 
124.-Tengo suell05 y upiraciMes po. una vida mejor 
12S.·Mi humor es eqUIlibrado. no me molestan las alias y bajas de la vida . 

SECCIOIi lfI 

126.-Me pongo en guardia. cont.olo mis emociones . 
127.-En general mil. siento satislecho(a) con mi vida . 
128.-Me siento trisle. dep.imido{a).lloro con facilidad 
12S.-Se necesila de mucho para lograr que me enoje ... 
'30.-Rlo. sondo. me siento fel jz y desp(eocupad~a) 
\31 -Cuando me enojo, presiono a los demás . 
132.-En ellrabajo puedo arreglar las cosas a mi convenienCIa . 
'33.-Me mantengo en buen er.lado l isico _ 
134._Me es fácil relajarme . 
135.-Me siento amado(a) y atendido(a) 
136 -En ellrabajo, tengo que luchar pala salir adelante 
131.·Eltrabajo me da la oportunidad de mejorar ..... 
138.-Siento que el mundo ha sida bueno conmigo . 
139.-Ellipo de trabajo que hagO es demandanle y no e$ respetado .... 
140.-Donde I.abajo lengo la oportunidad de aprende' y me¡orar . 
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141 .S,ento que puedo hacer 'ealldad todos ",'s sueños 
1~2 -El ItabaJo me ayuda a mantenerme saludable 
1~3 -En el t,abaJO estoy contento(a; de hacer exactamente lo que tengo c;~e hacer 
t ~4 .Mantengo la composhJra en sItuacIones de con~,cto 
145 -Hay con ll 'ctos dOMe ¡,abajO. la genle dIscute y petea 
1 ~ 5 -La vlca a mI alrededor es conlusa y desorllenada (cacllca) 
147 -Tengo que mentir y enga~ar para lograr mis ptOOOSltos 
1~8 -Estoy decIdIdo (a) a ser el (la) mejo, todo el tIempo 
1~9 -Me he tenlao que cambIar de diferentes legares en dor:ce he v:. ,do 
t 50 -P,el"lso que no puedo hacer todo lo que tengo que hacer 

SEce'ON VII 

151 -Puedo vHr solo(a) 
152 -MI trabajo es diverMO y disfrulo hac,endolo 
153 -EVIto que el trabajo gobierne mi v,da __ 
154 -S iento que mis metas son realistas y alcarQables .. 
155 -La gente me est:J molestando . 
156 _Pienso que el gobierno se Interesa por mi bienestar sOCIal 
t 57 -M,s cond,ciones de vida no son saludables . 
158 -Estoy constantemente .,reocupado(a) por m's prOblemas _ 
159 -En general encuentro un lugar tranqu,lo y calTado cuando lo deseo 
160 -La gente no reconoce mis esfuerzos. nunca aprec,a lo que haQo 
161 _A veces siento verdadero ptln ico y terror 
162 -Me acompaM el re,~erdo de pa6res y/o h'JOS 
163 -Resuelvo mis problemas. pero e~t os perSISle~ 

164 -Me s,en to contento{a) conmigG mismo(a). me Qusta ser como soy . 
165 -Realmente no hay nad,e a quien quiera o quien me qUiera 
166 -En mi casa hay demasiada gente ._ .. 
167 -Tengo temor de que al;o terrible vaya a pasar ... 
168 ·Estoy en tra tamiento médico por problemas card iacos o gil~trolf'ltestlnales .. 
\69 -El trabajo que hago me da satisfacción personal. dignidad y orgullo 
170 _Tengo un sentido muy claro del bien y del mal _. 
171 -Necesito que alguien me presione 
172.-Acepto y disl rLl10 mis responsabilidades sociales . 
173 -Endurezco 10$ musculos faciales, frunzo el ceño . 
174 -Hay fieslas y celebraciones donde trabajo .. 
115._Tengo la oportunidad de ayudar a otros ,. 

SECetON VIII 

176 _ Culpo a ol,os por mis problemas y fallas 
171 _ Pienso que en el trabajo es un gran reto hacer lo que parece 'Imposlble-
118- Debo trabajar a¡Jn cuando estoy enfermo(a) 
119 .• Me siento seguro en el vecindario o colonia 
180 - Necesito muc!lo apoyo y estrmulo 
181 _ Hay gente con qUIen puedo campa"" n1l VIda con confianza 
182.-lnvento excusas para mis errores y fallas 
183.- Puedo aceptar la preslon cuando es necesario 
164.- Tengo una relación sentimental intensa 
185.- Me avergOerQo fácilmen te . 
l BS.- Me muestro lIeno(a) de energia y entusiasmo por la vida . 
187.- Se que cualql.ller problema se resolvera de una manera u Olra 
188 - Disfruto las vacaciones y las fiestas .. . 
189.- Siento que mis condiciones de vida son buenas y mejoran constantemente 
Ig0 - Escondo mis decepciones y sentimientos de enoJO 
\91 - Soy efic ienle en mi uabaJo y lo hago b,en . 
192.- Me preocupo por las cosas por mucho hempo. aunque sé que de nada sirve 
193 - Recono.zco que hay muchas cosas malas pero no me importa 
194 _ MIS JUIcios y deCISIones determInan la mayor parte de m, v,!:!a 
\95 _ Las cosas que hago con m,s amIgos m" s;)n muy eSllmulan:"s 
196 - Puedo eKp,esa, mI maleslar cuando aiQo me m(¡lesta 
197 _ Tengo una vida b,en organllaca y ~a¡o conl ,ol 
, 9a - Me da pámeo en las CIISIS y p,er;jo el conU~1 por un !lempo p::l:ongaoo 
199 _ Me 'mpol'lgo melas muy al1as y un ntmo acelerado. a ~eces au~almenle 
200 - La gen!e a m, alrededor es irritable. grIta y pelea 
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~NSTRUCCIOHES 

PARTE 1, fRASES 

"1 lodo _".0 .... d la m-.. Cod. _ de _ !ni. 
~ rltp .. ~nlO 0.010 _I .... ~~ ........ 
d;I.,_" ~volor.s- (buotno o _lo). o.ptroO.NIo ... _ ~ 

piOI COtIIidoN<Xiones. _ao o. ao6n ¡....,. 111 -'el K. 

l_ cvlcIodo~mc"l. 100.. lo, h-. (Si hGy oleuno pala
bra q.... .... .,.IWndo, ... ....". por ... lignificodo.) 

baiba el ",;,_ -1- dotntro .. "aoto u-do 111m ... o. 
\o 'roMo q ....... , .. opi~ reptewnJa el 1'010. ...01 otIo. O _ 

la Ira ........ ,.. c~ q .... up<'" .. -ior ,.,10.. El 
",¡ ..... o '7' d<tb.r6 coloKorH _ lo fr_ que lo lis ..... 
'tOlo.'. 

E .. ,,"'.r. tocio. 101 fraM' ." ... ,..¡""'" ........ 0 c&.sc.nOen. 
le, ",¡¡¡¡olido IIn n ...... ro dif ... " ....... 0 cacko "' .... de 101 11 
fraM' 13. 4 • .s.-y así luctVoom_ hada n.;.:.. 111 lo ",,_ 
ta), q .... d.bt.., ""' ..... _ oq ... Uo ~ vst.d t:OftIidera ... 
-"1'._10..-. 

... Conc.n~ ....... kINo.. Decido .¡)p' da ... " .. quoIlI ...... 
ol;",nG,l. 'o codo ,..,,.. No hay lietnpG 1I.oWt.. pero lo """J'V" 
.io d. lo ;1: .... po.oed • ... _01 todoI ntot fra_ en _ 

din mittutot. No ... ¡. o. ca&fimr "''''iI ...... el. la. fro_. T_ 
g<I widodo d, q .... coda 1'1 ........ 0 O~UCl1l _ ... 10 ..... .l.ho-
.a, ~d. I/Sled ""puar. . 
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FRASES 

Uno bUlna (O/'rIiJo 

Uno ¡ri,a abJllfdo" 

Uno multa 

BaJura 

Un denljfico d.óieuóo 

Haur es/ol/or un avión ton PQJoj.,OJ e 
vuelo 

Quemor un h.r.~ en /o ~uero 

Un (Orlo circuito .Ikfrinl 

" COI'I .rt. anillo ro k óeJposo" 

T orlvror o uno persona 

Amor por /0 rta/urolflZo" 

Un chifloóo 

Uno lin.o d. proÓucción .n lerie 

fJdo'fitud 

Un Q4!nio mofMIófico 

A.eglirne de que ha uj,(Ido todos lo, numer01 

dell 01 18, ,in repetir ningu/"lO 



INSTRUCCIONES 

PARTE 11: cnAS 

Al lodo enc ........ ' ó ".,,,.:1 l' ei ..... C ...... cita eOI1(¡.'M ° 
of(lO sob •• lo c .... 1 "" in<!i.id .... pwdt ot.i911O' dil .. etltll -"0-
, .... , " ¡b ... "o ° "'ojo). clt~"die"do de ,\11 p.o,: ;o, ~o", idt 'o· 
d-. a_e .. cI. I n 1pI' 9 'oclo .. lI'SIá ' n oe ... rda .. cIesoe",," 

do e .... lo q'" dic . Jo cila. 

leo (> · ~I._-"" to6os lo. da. {S; hoy .. Ig ....... palabrG 

que no tn litlnÓco, 1"'9"''''' MI "elliflcoclo.l l a ko .. """ too-
bajoM ...... ,.fi ... a llil\OQ"" " .. boje .>ptQfK.D_ t.ino O oq .... 

JIo q .... ",utcl ha" _11 ... ",., s.. ac ... pa06n p' ... m. ° la 
do .. de trobojo '1'" .,.ttd cMw""",,,. ¡Si .,.ttd no litM \1ft 

"obojo fl¡o, ,.,..,.. ami?VIr la ...... • ... i tIvbojo~ par '10 qo..
.. Ioy hoót""~.l 

ú czibo .1 "u_a . ," 0. .. 1\'0 del ewodr<:l lifvoclo O" ... O
lo cito <'GOl lo ~e ontw:I .rlÓ mó, dt o, ..... do, ° no, oqueno 
........ _nta lo IIIÓI ;..,p.t.. .. para vstM ..... 'ricio. 

Eoaibo .1 " ........ -1" Oeftlro U wodto liMMIo ....... de 
lo cito q_ vtttd conoiót", e" ~ ... ndo "'mino. y .... ...., . ..... . _ .. 

E" ........ toda, lo. cito. en .,Ie ............ ndo cHKencfen" 
ha'IO n~ ... 0"",110 COII lo qIM -" ONU e ....... c .... do. 10 

q ...... "' .... "'0 el .... " ...... 1 ... pa.o ""'eel. A "'10 le ""1I"ctrÓ 
.1 ............. 11. 

CQn~"",", e" MI toreo. o.odG rOpido_nl' q"" "':'_0 
l ..... o o."na, a toda llna o. lo, ~ No hoy tiempo lima., 
pe' o lo _yorio o. la "'",. ,.,..,.. ......... 01 ~ _1 ci
la, . n din minlllOI. No deje de ( .. '*k01 """una d. len o;itos. 

ft"90 ewOdodo de .... cado I'Iii_ .. 0p""HG _ ",la NL 

Ahoro, pwotdt IIltM ' '''pnor. 

fundoc:ión poro Io.lr .. ",~ mol ... , A.C. 1966 
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C Il AS 

"Me gvno mi ,robojo. y me hoe. bi.n" 

"El univ. rso m. poreee un . i.lemo nolobl. 
menle ormonÍocuo" 

" El mundo na 'iene mll(:no Jrn'ido pora mt 

" Por mOJ inl'nI:omen'e ~ve 'robo~ . sirmp" 
me lrn,i,' ',vnrodo" 

"las condicionrs en 'lile yo Irabojo Jan deplo. 
robl" y onvi,.,o,., mi lobo!' 

"Me s;enlo a gusto en e l mundo" 

"Deleno m; Irobojo" 

"Mi __ »a estó Ironornondo al mundo" 

"Mi troba¡O no co",'riWye can nodo al mul'l
do" 

"Mi ,robajo po"" de ,.-.orúli,no /o -iM qve 
hoy." mí'" 

"Enoy contento eOft ... yo misma'" 

"Maldigo el día en qve Itoe;" 

"Me e""o .. fo mi 'robo¡O'" 

"Me malesto qve el vn;"e"", 1'10 'e~o sen'j.. 
do" 

"Cuonlo mejor comprenda mi Ivgor en el 
mundo, lonto mejo, me va en tn i ',abojo" 

"Mi 'robajo me hoc. tlesd¡cl!otlo" 

"Mi f-robo;o conl,ihu,e ° la bellua y o,~ 
"io del murtdoH 

Asrgúrrse de que ho usado todos 101 números. 

drl I 01 18, sin rrpelir ninguno 
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