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In order to contribute to the knowledge of the ways in which public service police officers cope with stressful
situations, the present study aimed to evaluate, from an interbehavioral perspective, the possible effect of three
stress-generating contingency situations (ambiguity, unpredictability and uncontrollability) on four coping styles
(control, tolerance, persistence and avoidance) based on the concept of interactive styles developed by Ribes
(1990a, 1990b, 2009) and Santacreu (2000, 2005). We worked with a sample of police officers serving in a public
security corporation in the metropolitan area of Guadalajara, Mexico. The research had an experimental appro-
ach, so the arrangement of conditions consisted of exposing the participants, by means of a computerized beha-
vioral test, to exercises of ordering drawings in logical sequence under contingencies of ambiguity, unpredictabi-
lity and uncontrollability. Forty-eight male police officers participated voluntarily and were divided into three
groups corresponding to each of the contingency situations mentioned before. The results of the study indicate
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Re su men
Con el fin de contribuir al conocimiento de las maneras en que los policías del servicio público hacen frente

a situaciones de estrés, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar, desde una perspectiva interconductual,
el posible efecto de tres situaciones contingenciales generadoras de estrés (ambigüedad, impredictibilidad e
incontrolabilidad) sobre cuatro estilos de afrontamiento (control, tolerancia, persistencia y evitación) a partir del
concepto de estilos interactivos desarrollado por Ribes (1990a, 2005, 2009), Ribes y Sánchez (1990) y Santacreu
(2000, 2005). Se trabajó con una muestra de agentes policiales que prestan sus servicios en una corporación de
seguridad pública en el área metropolitana de Guadalajara, México. La investigación tuvo un enfoque experimen-
tal, por lo que el arreglo de condiciones consistió en exponer a los participantes, mediante una prueba conduc-
tual informatizada, a unos ejercicios de ordenamiento de dibujos en secuencia lógica bajo contingencias de
ambigüedad, impredictibilidad e incontrolabilidad. Participaron voluntariamente 48 policías del sexo masculino
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that police officers tend to behave with the style of persistence in situations that are configured as uncontrollable.
These results are discussed in terms of the consistency of the style, the possibility of identifying it in closed con-
tingencies and the effect of the experience of stress on the individual when performing in non-stressful situations.
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y éstos fueron distribuidos en tres grupos correspondientes a cada una de las situaciones contingenciales men-
cionadas. Los resultados del estudio indican que los policías tienden a comportarse con el estilo de la persisten-
cia ante situaciones que se configuran como incontrolables. Se discuten estos resultados en términos de la con-
sistencia del estilo, la posibilidad de identificarlo en contingencias cerradas y el efecto de la experiencia del
estrés en el individuo cuando se desempeña en situaciones de no estrés.
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Introducción

La abundante investigación que existe sobre el
afrontamiento del estrés en policías evidencia una
marcada preferencia por el uso de autoinformes como
la estrategia de evaluación por excelencia en la bús-
queda del conocimiento. Desde una perspectiva con-
ductual se considera que el estudio de la alteración
del comportamiento en cualquier situación de la vida
humana, incluido el estrés en la actividad policial,
debiera contemplar la aplicación de métodos experi-
mentales, o por lo menos observacionales, para obte-
ner un conocimiento más exacto de la realidad. En
general, son pocos los trabajos en los que se puede
encontrar algún tipo de preparación experimental
para conocer la manifestación del estrés y su afronta-
miento y vale decir que en ninguno de ellos se procura
la participación de policías como sujetos de estudio.
En este contexto, se plantea la necesidad de proponer
y discutir una línea de investigación en donde, más
que preguntar cómo afronta el individuo una situación
de estrés, se busque observar y medir el comporta-
miento del policía en una situación de tal naturaleza.

En el marco de lo anterior y con base en el modelo
interconductual el presente trabajo se planteó como
objetivo evaluar experimentalmente el posible efecto
de tres condiciones contingenciales (situaciones de
ambigüedad, impredictibilidad e incontrolabilidad)
sobre cuatro estilos de afrontamiento (control, tole-
rancia, persistencia y evitación), en una muestra de
policías que prestan sus servicios en una institución
de seguridad pública en el área metropolitana de
Guadalajara, México.

En los estudios experimentales se coloca a los par-
ticipantes en una situación de estrés y se observa
cómo se comportan al momento de estarse desempe-
ñando en una tarea. Lo interesante aquí, desde la
perspectiva interconductual, es examinar la manera
en que el individuo afronta la situación estresante. En
este sentido, lo que se estaría midiendo es el estilo de
interacción. Esto es, las personas se comportan de
una forma idiosincrásica al tratar de eliminar la fuente
de estrés debido a que a lo largo de su biografía han
ido desarrollando recursos competenciales que pasan
a formar parte de una identidad conductual única
como resultado de las diversas circunstancias que
enfrentan en la vida. De esta manera, esa consistencia
individual de interacción que los caracteriza les per-
mite introducir cambios en el ambiente y adaptarse
así a las situaciones que le resultan estresantes.

Afrontar el estrés equivale entonces a exponerse a
una situación con un determinado estilo interactivo.
El concepto de estilos interactivos fue desarrollado
por Emilio Ribes desde una perspectiva interconduc-
tual en México (Ribes, 1990a, 2005, 2009, Ribes y Sán-
chez, 1990) y continuado en España (Santacreu, 2002,
2004, 2005,). De acuerdo con estos investigadores el
estilo interactivo hace referencia a la consistencia del
comportamiento que se individualiza como resultado
de una historia de aprendizaje a través del tiempo el
cual se hace evidente cuando el individuo enfrenta
una situación particular. Ribes (1990a) sintetiza la
definición como la tendencia de los individuos a com-
portarse de una cierta manera en una situación espe-
cífica y desde que se planteó el concepto como objeto
de estudio psicológico se han llevado a cabo diversas
investigaciones al respecto. Con este enfoque se ha
estudiado tolerancia a la frustración (Moreno, Her-
nández, García y Santacreu, 2000), minuciosidad (Her-
nández, Sánchez, Madrid y Santacreu, 2003), persis-
tencia (Santacreu y Leal, 2000) transgresión de nor-
mas (Hernández, Shih, Contreras y Santacreu, 2001) y
tendencia al riesgo (Santé y Santacreu, 2001; Arend,
Botella, Contreras, Hernández, y Santacreu, 2003;
Aguado, Rubio y Lucía, 2011). En todos estos trabajos
el objetivo ha sido “capturar”, por decirlo así, la pro-
pensión o inclinación que tienen los individuos a
actuar de una determinada manera en respuesta a la
demanda que le plantea una situación.

Con este marco de referencia pueden definirse los
estilos interactivos que se pretenden evaluar en la
presente investigación. Es importante señalar que,
con excepción del estilo de la persistencia sobre el
cual se han hecho ya varios estudios (Contreras, 2005;
Hernández, Santacreu y García-Leal, 2004; Santacreu y
García-Leal, 2000), no existen definiciones previas de
estilos de afrontamiento como tales desde esta pers-
pectiva, pero es posible describir su referente empíri-
co desde la lógica teórica del modelo interconductual.
Hecha esta aclaración, los estilos de afrontamiento
que se pretenden medir en este experimento son el
control, la persistencia, la tolerancia y la evitación. Se
definen de la siguiente manera:
• El estilo controlar consiste en la conducta del indivi-

duo que modifica algún aspecto de la situación
estresante y logra con ello reducir o eliminar la
fuente de estrés. Dicho estilo refleja un tipo de
afrontamiento adaptativo de carácter activo ya que
su actuación es eficaz y resuelve el problema.

• El estilo persistir se define como los repetidos intentos
que realiza una persona para eliminar la fuente de

11

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 61. Abril-junio de 2022.

La conducta de afrontamiento como estilo interactivo en policías…



estrés a pesar de no conseguir el resultado desea-
do. Aquí la persistencia corresponde a un tipo de
afrontamiento activo porque la respuesta se man-
tiene después del fracaso, pero es ineficaz porque
no resuelve el problema. 

• El estilo tolerar consiste en dejar de responder ante
una situación estresante y esperar a que el proble-
ma se resuelva como resultado de influencias
externas a la actuación del individuo. Este estilo
de afrontamiento es adaptativo secundario y se
distingue porque el individuo permanece pasivo
en la situación y no hace esfuerzos por encontrar
una solución.

• El estilo evitar se refiere a un comportamiento de
escape, en donde el individuo abandona la situa-
ción dejando el problema sin resolver. Aquí el
afrontamiento también es adaptativo secundario
porque le permite al sujeto liberarse del estrés,
pero su respuesta es ineficaz porque no resuelve
el problema.

Por otro lado, en relación con las circunstancias
inductoras de estrés, se sabe que aquellos eventos
que se distinguen por ser impredecibles, incontrola-
bles o novedosos, entre otros, son los que configuran
contextos estresógenos al momento de entrar en con-
tacto con ellos. Mason (1968) fue uno de los primeros
investigadores en abordar el tema desde una perspec-
tiva cognoscitivista. Llevó a cabo una serie de estu-
dios en los que midió los niveles hormonales de
estrés en individuos, antes y después de someterlos a
situaciones de tensión, como saltar de un paracaídas
o simular que eran controladores aéreos con la res-
ponsabilidad de mantener seguros a los pilotos en el
tráfico de aviones. Trató de saber si más bien era la
reacción psicológica en lugar de la biológica la que
tenía alguna influencia en la respuesta del estrés. 

De acuerdo con sus resultados, los individuos
reaccionaban con ansiedad por la forma en que inter-
pretaban las situaciones a las que fueron expuestos. En
el estudio los sujetos reportaron sentirse estresados
porque no sabían exactamente qué hacer en una
situación en la que nunca habían estado. De esta
manera concluyó que cualquier persona puede expe-
rimentar estrés en función de si percibe que puede o
no ser competente en una situación extraordinaria o
novedosa. Posteriormente, diversas investigaciones
han corroborado la asociación entre alguna de estas
variables situacionales y la conducta estresante (e. g.
Dickerson 2019; Keinan, 1987; Koolhaas et al., 2011;
Kudryashova y Gulyaeva, 2017; Luijcks et al., 2014:

Lupien et al., 2007). Sin embargo, el problema con
estos trabajos es que dan un peso explicativo funda-
mental a la valoración de la situación, aceptando con
ello que el estrés es “el resultado de un proceso
inconsciente e ‘interno’, donde el ambiente es un
mero disparador de procesos cognoscitivos. Se asume
que la gente no responde a lo que ocurre en el
ambiente, sino a su evaluación de la situación”
(Rodríguez, Zamora y Nava, 2009, p. 118). Entender el
estrés de esta manera puede representar un obstáculo
para el avance del conocimiento pues significa no
abandonar las explicaciones dualistas en el estudio
del comportamiento.

En el campo de la psicología interconductual, se
considera que para entender las denominadas reac-
ciones de estrés es necesario partir de criterios fun-
cionales cuando el individuo enfrenta una situación
determinada e identificar el tipo de relaciones contin-
genciales que están teniendo lugar. Esto es, en un
momento en que se experimenta estrés hay que con-
siderar que esa reacción está vinculada a consecuen-
cias ambientales en donde entran en juego respues-
tas biológicas que antes fueron condicionadas y que
en el presente participan en la interacción porque
están siendo afectadas como lo fueron en el pasado. 

Ribes (1990b) y posteriormente Camacho y Vega-
Michel (2015) analizaron las condiciones del ambien-
te en su relación funcional con la respuesta de estrés
y desde una perspectiva interconductual las agrupa-
ron en tres situaciones que definieron de la siguiente
manera: la ambigüedad corresponde a variaciones en la
probabilidad de aparición de una señal que indica
una consecuencia; la impredictibilidad corresponde a la
probabilidad de aparición temporal de la consecuen-
cia (por ejemplo, bajo un tiempo fijo o un tiempo
variable) y la incontrolabilidad corresponde al grado de
control o no control sobre las consecuencias.

En el marco de lo anterior, el presente estudio se
planteó como objetivos específicos los siguientes: a)
identificar el estilo de afrontamiento en las diferentes
situaciones contingenciales de estrés; b) evaluar si
existen diferencias estadísticamente significativas
entre los mencionados estilos; y c) conocer si la expo-
sición a situaciones de estrés tiene algún efecto en el
desempeño en situaciones de no estrés.

Para llevar a cabo lo anterior, fue necesario cons-
truir una prueba experimental consistente en resolver
una tarea por computadora. El proceso de diseño y
elaboración de esta prueba se explicará en el siguien-
te apartado.
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Método

Diseño de investigación
Se utilizó un diseño con medición previa y poste-

rior de la variable dependiente con tres grupos expe-
rimentales independientes (el diseño se muestra en el
Cuadro 1). Cada grupo se asignó aleatoriamente a una
de las tres condiciones contingenciales generadoras
de estrés: ambigüedad, impredictibilidad e incontro-
labilidad y cada fase del estudio (preprueba, situación
experimental y posprueba) comprendió 15 ensayos de
ordenamiento de historias.

Situaciones contingenciales de estrés
Respecto a la situación de ambigüedad, el arreglo de

condiciones para producir estrés consistió en presen-
tar tarjetas con dibujos que, por la imagen que repre-
sentaban, sugerían la posibilidad de acomodarlos en
distintas secuencias lógicas, pero sólo una era la
correcta. Esta característica de los dibujos complicó
los intentos de ordenamiento de los participantes. 

En la condición de impredictibilidad el arreglo de
contingencias consistió en retroalimentar inconsis-
tentemente la ejecución del participante. Se omitió la
retroalimentación en nueve de los quince ensayos en
los que se presentaron las historias. Al desconocer los
policías si ordenaban correctamente las tarjetas en el
ensayo en el que se encontraban participando, al ter-
minar el ejercicio y pasar al siguiente ensayo los suje-
tos se encontraron en una situación de incertidumbre.

En la condición de incontrolabilidad la relación de
contingencia que determinó la situación de estrés fue
la información sistemática de error que se le presentó
al sujeto por su desempeño en el ejercicio. Esto es, la
tarea se programó para retroalimentar siempre con
error al participante independientemente de que
hubiera ordenado correcta o incorrectamente las tar-
jetas. Para evitar que el sujeto desconfiara del resulta-
do (información de error de manera consistente) las

tareas que se presentaron en esta condición fueron
siempre de alta complejidad.

Por otra parte, los estilos de afrontamiento (como
estilos interactivos) se definieron operacionalmente
de la siguiente manera:
1) Controlar. Consiste en resolver correctamente la

tarea sin permitir que el límite de tiempo, la ambi-
güedad de los dibujos o la incertidumbre en la
elección de las tarjetas afecten el desempeño al
tratar de hacer el ordenamiento de las mismas.

2) Persistir. Se refiere a intentar el ordenamiento de
los dibujos durante las tres oportunidades que
existen a pesar de que la expiración del tiempo
fuera inminente y de que se retroalimentara con
error sistemáticamente el desempeño del sujeto.

3) Tolerar. Se refiere a cesar el ordenamiento de los
dibujos y esperar a que termine el tiempo para
continuar con el siguiente ensayo.

4) Evitar. Se refiere a tomar la decisión de pasar a un
nuevo ensayo antes de que terminara el tiempo
establecido para el ordenamiento, dejando la
tarea sin resolver.

Respuesta de estrés
Una premisa fundamental del experimento fue

considerar que el grado de deterioro de la ejecución
del sujeto fue un indicador del efecto que tuvo el
estrés en su comportamiento. De esta manera, a
mayor número de aciertos al ordenar las historias
mayor control de la situación estresante y a mayor
número de errores al hacer el ordenamiento, menor
control de ese tipo situaciones.

Participantes
Participaron voluntariamente 48 policías del sexo

masculino con edades comprendidas entre los 20 y
los 55 años. Todos los participantes son funcionarios
en activo pertenecientes a una corporación de segu-
ridad pública municipal de la Ciudad de Zapopan,
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Grupo
1

2

3

Cuadro 1. Diseño experimental

N = 48
Fuente: Elaboración propia.

Situación contingencial / Estilo de afrontamiento
Ambigüedad

(controla, persiste, tolera o evita)
Impredictibilidad

(controla, persiste, tolera o evita)
Incontrolabilidad

(persiste, tolera o evita)

Preprueba

Grado de eficacia en
el ordenamiento de

los dibujos

Posprueba

Grado de eficacia en el 
ordenamiento de los

dibujos



Jalisco, México. Se procuró que la participación de
los policías tuviera lugar dentro de su horario de tra-
bajo para evitar problemas de fatiga y de falta de
motivación hacia el estudio. Se hizo una selección
aleatoria simple y los sujetos se asignaron a tres gru-
pos experimentales. Por otra parte, debido a restric-
ciones institucionales no fue posible entregar por
escrito el consentimiento informado a los participan-
tes en el estudio.

Aparatos y software
Se diseñó una prueba conductual informatizada en

la que se requirió ordenar dibujos en secuencia lógica
bajo condiciones de estrés y no estrés para identificar
estilos de control, persistencia, tolerancia y evitación.
Se utilizaron cinco computadoras laptop con monitor
cromático, teclado y mouse para responder. El diseño,
programación y aplicación de la tarea experimental se
realizó mediante el programa Visual Studio el cual
operó en ambiente Windows y los datos se analizaron
con el programa SPSS. Las respuestas de los sujetos
se registraron automáticamente mediante el sistema
de cómputo.

Procedimiento
Se expuso a los participantes a una tarea consis-

tente en ordenar dibujos en secuencia lógica bajo
condiciones de estrés y no estrés. Estos dibujos se
presentaron en unas tarjetas que se encontraban dis-
persas en la parte inferior de la pantalla. El sujeto
debía pulsar las tarjetas y arrastrarlas a la parte supe-
rior para acomodarlas en el orden que considerara
correcto y formar así una historia. Solo tenía 60
segundos para hacer el ordenamiento. La tarea conta-
ba con dos botones, uno que decía “Paso” y otro que
decía “¡Listo!”. En la Figura 1 se muestra un ejemplo
de la tarea experimental que se utilizó en el estudio.

Una vez que el participante terminaba de ordenar
las tarjetas debía presionar el botón “¡Listo!”. Si el
ordenamiento era correcto aparecía el signo caracte-
rístico de acierto (√) y automáticamente pasaba al
siguiente ensayo. Si el acomodo de tarjetas era inco-
rrecto, al presionar dicho botón aparecía el signo
característico de error (x) y el programa regresaba las
tarjetas al lugar en el que se encontraban. En este
caso, el participante podía ordenar nuevamente las
tarjetas en la forma en que le pareciera más conve-
niente. Solo contaba con tres oportunidades para
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Figura 1. Ejemplo de una de las tareas experimentales que enfrentaron los participantes
Fuente: Elaboración propia.



hacerlo. Si el individuo decidía esperar a que termina-
ra el tiempo, es decir, que se agotaran los 60 segundos
programados para ordenar las tarjetas, automática-
mente pasaba al ejercicio siguiente. Por último, si el
participante elegía presionar el botón “Paso” inmedia-
tamente era enviado a una nueva historia.

En cada conjunto de historias antes de comenzar
la prueba los sujetos leían siempre en la pantalla una
instrucción que decía lo siguiente: “En todas las his-
torias, en cualquier momento puedes elegir si te vas
al siguiente ejercicio presionando el botón ‘Paso’ o
esperar a que termine el tiempo”.

Una de las características de la tarea experimental
fue su nivel de complejidad. Durante los 15 ensayos
en cada fase se presentaron aleatoriamente tareas de
alta, media y baja complejidad. La razón de presentar
este tipo de tareas tuvo que ver con el nivel de deman-
da requerido para los participantes. Se consideró que
un alto nivel de demanda implicaba un bajo control
de la situación de estrés y un bajo nivel de demanda
implicaba un alto control de esa situación. Dichos
niveles estuvieron determinados por el número de tar-
jetas a ordenar. Una tarea de baja complejidad conte-
nía entre cuatro y cinco tarjetas; la de complejidad
media seis y en la de alta complejidad se debieron
ordenar entre siete y nueve tarjetas. 

Análisis estadístico
Como se explicó, el presente estudio se planteó tres

objetivos específicos. Con el fin de identificar los esti-
los de afrontamiento de los participantes al exponerse
a diferentes situaciones contingenciales de estrés
(Objetivo específico 1) se calcularon estadísticos des-
criptivos (media aritmética y desviación estándar).

El propósito también fue conocer si existen dife-
rencias estadísticamente significativas entre los men-
cionados estilos ante las diferentes condiciones con-
tingenciales señaladas (Objetivo específico 2), por lo
que se realizó un análisis de diferencias de grupos con
estadística inferencial. Para evaluar si los datos cum-
plían con los requerimientos de normalidad para las
pruebas paramétricas, se aplicó la prueba de Kolmo-
gorov-Smirnov tras la cual se identificó que la variable
de tolerancia (Z = 1.42, p < .05) no cumple con este
requisito. Por tanto, se tomó la decisión de aplicar la
prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis para esta
variable, mientras que para los estilos de controlar, per-
sistir y evitar se utilizaron Anovas unifactoriales (uno en
cada caso). Para el análisis post hoc, a fin de identifi-
car posibles diferencias significativas por parejas, se
aplicó la prueba de Dunnet con corrección Bonferroni

en el caso de la variable tolerancia, y la prueba de Tukey
en los otros casos.

Por otra parte, para saber si la exposición de los
participantes a las condiciones de estrés tuvo algún
efecto en su comportamiento al desempeñarse en
situaciones de no estrés (Objetivo 3), se comparó,
también con estadística descriptiva (media aritmética
y desviación estándar) e inferencial (prueba de Wilco-
xon) la eficacia en el ordenamiento de historias
durante las tres fases del estudio (preprueba, situa-
ción experimental y posprueba).

Todos los cálculos se realizaron empleando el pro-
grama estadístico SPSS 21 (IBM Corporation, 2012). 

Consideraciones éticas
El presente estudio se apegó a las pautas estable-

cidas por la Sociedad Mexicana de Psicología (2010) y
por la APA (2017), en particular en todo lo concernien-
te a los siguientes aspectos: el psicólogo tomará las
medidas razonables para evitar un daño a las perso-
nas que participen en su investigación. Es importante
aclarar que el estrés al que estuvieron sometidos los
participantes fue inofensivo pues la ansiedad que éste
implica es la que normalmente experimentan las per-
sonas cuando realizan tareas de solución de proble-
mas en contextos educativos o laborales.

Resultados

El Cuadro 2 muestra la frecuencia de respuestas de
afrontamiento intragrupo y entre grupos. En relación
con el primer objetivo, como se puede apreciar, en la
condición de ambigüedad (Grupo 1) la respuesta de
afrontamiento promedio que se observó con mayor
frecuencia fue la de persistencia, seguido de las res-
puestas de evitación, control y tolerancia. Por su par-
te, en la condición de impredictibilidad (Grupo 2) la
respuesta más frecuente fue la de control, seguido de
las de evitación, persistencia y tolerancia. Finalmente,
en la situación de incontrolabilidad (Grupo 3), la fre-
cuencia más alta se observó en el comportamiento de
persistencia, seguido del de evitación y de tolerancia.
Ahora bien, al hacer la comparación entre grupos se
observa que la persistencia es el estilo más frecuente
en los grupos de ambigüedad e incontrolabilidad,
siendo en este último en el que más predomina dicho
estilo. 

Con respecto al segundo objetivo, se llevaron a cabo los análisis
de comparaciones de grupo.

En lo que corresponde a la respuesta de controlar,
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en el grupo de ambigüedad se observó una frecuencia
media más alta que en el grupo de Impredictibilidad;
sin embargo, al realizar el análisis de varianza, dicha
diferencia no resultó ser estadísticamente significati-
va (F (1/27) = 0.44, p = .51).

En lo que corresponde a la conducta de persistir, el
grupo de impredictibilidad presentó la frecuencia
media más baja respecto a los grupos de ambigüedad
y de incontrolabilidad. Para identificar si las diferen-
cias entre los grupos son estadísticamente significati-
vas, se llevó a cabo un análisis de diferencias de grupo
utilizando la prueba no paramétrica de Kruskall-
Wallis, debido a que no se cumplió con el supuesto de
homocedasticidad necesario para las pruebas para-
métricas. Realizada dicha prueba se encontró que las
diferencias sí resultaron ser estadísticamente signifi-
cativas (p < .01). Una vez llevado a cabo el análisis post
hoc, tales diferencias se ubicaron entre el grupo de
impredictibilidad y los grupos de ambigüedad (p <
.05) e incontrolabilidad (p < .01) (Cuadro 2).

En lo que corresponde a la respuesta de evitación,
el grupo de impredictibilidad presentó una frecuencia
promedio más baja que el grupo de Incontrolabilidad,
y que el grupo de ambigüedad. Al realizar el análisis
de varianza se encontró que las diferencias no resulta-
ron ser estadísticamente significativas (F (2/42) = 0.59, p
= .56). En lo que corresponde a la respuesta de tolerar,
una vez llevado a cabo el análisis de diferencias de
grupo utilizando la prueba de Kruskall-Wallis, no se

encontró una diferencia estadísticamente significativa
(p = .26). 

En relación con el tercer objetivo, los datos del
Cuadro 3 indican que el mayor promedio de aciertos
(ordenamiento correcto de historias) ocurrió en la
fase de posprueba en los tres grupos del estudio y la
menor cantidad promedio se observó en la fase expe-
rimental, también en los tres grupos. Asimismo, la
mayor tendencia a incrementar el número de aciertos
de preprueba a posprueba se observó en el Grupo 3
(incontrolabilidad), ya que pasó de una media de 5.50
aciertos en la primera fase a la media de 7.19 en la
última.

Para conocer si existieron diferencias estadística-
mente significativas entre los grupos en las fases de
pre y posprueba se utilizó la prueba de Wilcoxon. Al
realizar dicho análisis, se encontró que efectivamente
hubo significancia de los datos en dos grupos: el gru-
po 2 que estuvo asignado a la condición de impredic-
tibilidad (p = .048) y el grupo 3 asignado a la condi-
ción de incontrolabilidad (p =.029). 

Discusión

Los resultados encontrados en este estudio en
cuanto a estilos de afrontamiento al estrés muestran
que en general los policías tienden a comportarse con
el estilo de la persistencia, principalmente ante situa-
ciones que se configuran como incontrolables. Este
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Condición contingencial

Ambigüedad (Grupo 1)
Impredictibilidad (Grupo 2)
Incontrolabilidad (Grupo 3)

Total

Controlar
M (DE)

3.21 (1.93)
2.73 (1.99)

0
2.97 (1.94)

Persistir
M (DE)

5.64 (3.32)
2.00 (1.46)
7.31 (5.12)
5.02 (4.25)

Tolerar
M (DE)

2.00 (1.57)
1.73 (1.39)
3.38 (2.78)
2.40 (2.13)

Evitar
M (DE)

4.14 (4.31)
2.60 (2.82)
3.63 (4.41)
3.44 (3.88)

Cuadro 2. Media de respuestas de afrontamiento en función de la condición contingencial

Fuente: Elaboración propia.

Grupo

1

2

3
Total

Cuadro 3. Media de aciertos por fase y grupo

Fuente: Elaboración propia.

Situación experimental
M (DE)

Ambigüedad
3.21 (1.92)

Impredictibilidad
2.73 (1.98)

Incontrolabilidad
0 (0.0)

2.97 (1.93)

Preprueba
M (DE)

6.50 (2.06)

5.53 (2.23)

5.50 (1.63)
5.82 (1.99)

Posprueba
M (DE)

7.21 (2.29)

6.80 (2.9)

7.19 (2.40)
7.07 (2.49)



resultado coincide con los datos reportados por San-
tacreu y García (2000) y Contreras (2005) quienes con-
firman que pueden identificarse consistencias de
comportamiento perseverante ante situaciones en las
que la probabilidad de obtener refuerzo es baja. Tal
como se apreció con los sujetos de esta muestra, en
la condición de incontrolabilidad, la mayoría de los
participantes mantuvieron una tasa de respuesta
constante (o sea, perseveraron en ordenar las tarje-
tas) durante los quince ensayos a pesar de haber sido
retroalimentados consistentemente con error, es
decir, a pesar de que no hubo reforzamiento de su res-
puesta. Este fenómeno puede explicarse de la
siguiente manera. Si se parte del concepto de incon-
trolabilidad planteado por Ribes (2009), según el cual
una situación es incontrolable cuando las consecuen-
cias son independientes de la conducta, lo que se
espera observar en una situación de esta naturaleza
es el intento de los individuos por adaptarse a ella
mediante el incremento de su nivel de actividad. En
este caso, lo que se observó precisamente fue una ele-
vación de la tasa de respuestas de persistencia ante
los supuestos fracasos cuando intentaron ordenar las
historias. Los participantes pudieron haber escapado
o tolerado la situación aversiva pero, en lugar de ello,
persistieron con la finalidad de eliminar la fuente de
estrés. Un dato a considerar con este hallazgo es que
el comportamiento de la persistencia identificado en
la condición de incontrolabilidad parece ser un fenó-
meno que contradice las explicaciones respecto a la
indefensión aprendida. De acuerdo con lo que se sabe
respecto de los casos de indefensión o desesperanza
aprendida las personas tienden a presentar un déficit
en su nivel de actividad y dejan de hacer esfuerzos
cuando después de repetidos intentos por encontrar
la solución a un problema no obtienen éxito, aunque
se presenten múltiples conductas (Seligman y Maier,
1985). En el caso de los policías ocurrió todo lo con-
trario. En lugar de dejar de responder, persistieron
durante todas las sesiones. Una variable que podría
explicar este resultado es su historia de aprendizaje.
Por el oficio que desempeñan es posible que la per-
sistencia sea una conducta bien establecida en ellos
debido a que suelen exponerse al conflicto y en el
peor de los casos, a situaciones de peligro; no ser per-
sistentes en condiciones como esas podría represen-
tar un alto riesgo para su supervivencia, de tal modo
que semejante patrón de comportamiento lo estarían
generalizando a las distintas situaciones de su vida. 

Por otra parte, es importante señalar que el estilo
de afrontamiento persistente identificado en esta

investigación equivale a lo que desde otras perspecti-
vas se entendería como la expresión de un rasgo de
personalidad. Para la psicología interconductual la
personalidad debe estudiarse objetivamente sin recu-
rrir a explicaciones organocéntricas como es precisa-
mente la noción de rasgo, sino más bien a relaciones
funcionales entre la conducta de una persona y deter-
minadas situaciones contingenciales. Lo interesante
aquí, como dice Ribes (2005), es analizar modos con-
sistentes de comportamiento en el tiempo frente a
diversas estructuras contingenciales, tal como se
diseñaron en el presente estudio. En este sentido, la
conducta de afrontamiento mostrada por los policías
reflejó el estilo interactivo que los caracteriza, princi-
palmente frente a contingencias de incontrolabilidad. 

Un dato relevante a considerar es que fue posible
estudiar los estilos interactivos (control, persistencia,
tolerancia y evitación) en contingencias cerradas, es
decir, en situaciones en las que se establecieron crite-
rios de logro. En la tradición de los estudios sobre
estilos interactivos se enfatiza la necesidad de estruc-
turar situaciones de contingencias abiertas para evitar
que la conducta a ser analizada se vea afectada por la
competencia del individuo al desempeñarse en una
tarea, lo que impide observar el estilo en estado
“puro”. No obstante, en el presente estudio fue posi-
ble distinguir el estilo respecto a la competencia,
pues como se pudo observar, el hecho que los partici-
pantes no hubieran podido cumplir con el criterio de
logro (ordenar correctamente las historias bajo condi-
ciones de estrés) dio lugar a la aparición de respues-
tas diferentes entre sí como la persistencia, el control,
la tolerancia y la evitación, aunque estas tres últimas
no hayan resultado estadísticamente significativas.
Además, esa variedad de respuestas se observó en
todos los sujetos a lo largo de la fase experimental
cuando no pudieron hacer el ordenamiento, pero sólo
la persistencia fue la respuesta más estable y consis-
tente. En otras palabras, la competencia parece no
haber tenido influencia en los intentos que hicieron
los individuos por resolver correctamente la tarea.
Este efecto, es decir, la no influencia de la competen-
cia sobre el estilo es el mismo que encontraron Her-
nández, Shih, Contreras y Santacreu (2001) cuando
estudiaron la conducta de transgresión de normas
como estilo interactivo.

Otro aspecto a destacar es que si bien los policías
no fueron capaces de ordenar correctamente las his-
torias bajo condiciones de estrés (o sea, fueron inca-
paces de controlar la situación) lo cierto es que el
hecho de haber estado expuestos a esas condiciones
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favoreció su desempeño al momento de hacer el
ordenamiento en la situación de no estrés, es decir,
en la fase de posprueba. Con excepción de los suje-
tos del Grupo 1 (ambigüedad), todos los demás par-
ticipantes incrementaron el número de aciertos al
ordenar historias en esta última fase del experimen-
to. En otras palabras, su eficacia en la resolución de
la tarea se vio fortalecida por haberse encontrado en
una situación estresante. Este hecho refuerza el argu-
mento de que una condición de esa naturaleza no
necesariamente afecta la capacidad del individuo
para continuar funcionando adecuadamente en su
entorno, sino que, por el contrario, gracias a ello es
posible adquirir más destreza para solucionar proble-
mas en el futuro.

Conclusiones

En conclusión, el presente estudio aporta datos
relevantes para sustentar la idea de que la conducta
de afrontamiento puede explorarse empíricamente a
partir del concepto de estilos interactivos establecido
teóricamente dentro del modelo interconductual
(Ribes, 1990a, 2005, 2009, Ribes y Sánchez, 1990). En
este sentido, se demostró que el afrontamiento se
puede evaluar con objetividad, sin recurrir a pruebas
de lápiz y papel como se hace tradicionalmente. Dis-
tintos investigadores han señalado ya que el uso de
esa estrategia en el estudio del comportamiento no es
del todo confiable pues generalmente no hay corres-
pondencia entre lo que una persona reporta en la
prueba y la forma en que realmente se comporta
(Catell y Warburton, 1967; Luciano, 1993; Skinner y
Howarth, 1975; Vázquez, Crespo y Ring, 2000). Otra
conclusión de interés es que la prueba conductual
informatizada construida para este experimento resul-
tó ser una herramienta eficaz para el registro de res-
puestas de afrontamiento. Este hecho representa un
avance en los intentos por encontrar alternativas tec-
nológicas de evaluación en el estudio científico de la
personalidad. Por último, un aspecto que se puede
hacer notar es que este trabajo es quizá el primer
estudio experimental en México en el que participan
policías como sujetos de estudio.

Dentro de las limitaciones de la presente investi-
gación puede señalarse que faltó extender el número
de ensayos en la fase experimental. Quizá un mayor
número de sesiones hubiera facilitado la consistencia
de otros estilos, específicamente en el estilo controlar,
pues como se pudo observar en el Grupo 2 (impredic-
tibilidad) las respuestas de control fueron las más fre-

cuentes, aunque no resultaron ser estadísticamente
significativas. 

Otra limitación a considerar es el tamaño de la
muestra. En esta investigación las restricciones insti-
tucionales impidieron trabajar con un mayor número
de personas con lo cual se habría obtenido mayor
información sobre la generalización de los resultados.
Debido a lo anterior se sugiere que para futuros estu-
dios se tome en cuenta que una muestra más amplia
de individuos y un mayor número de sesiones experi-
mentales dentro del diseño de investigación son con-
diciones útiles que podrían ayudar a realizar una eva-
luación más exacta de los estilos de afrontamiento
del estrés en policías.
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