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I N T R o o u e e I o N . . . . . . . . . -. . . 

En toda or9anización o empresa se espera que los trabajadores presenten deteE_ 

minados repertorios conductuales, los cuales resultan sumamente apreciados p~ 

ra el buen funcionamiento de la misma, y son comunmente conocidos como reglas 

o normas, con el objeto de lograr una interacción humana óptima, así como una 

elevada productividad y eficiencia en el desempeño de sus funciones. 

Jiménez A. (1983), considera que todo el tiempo durante el desarrollo de un -

trabajo se está interactuando con los objetos-estímulo directa o indirectame!!_ 

te; se da una interacción directa, cuando los sujetos y objetos que afectan -

nuestro comportamiento ya sea administrando estímulos positivos o eliminándo

los están física y contingentemente presentes en el mismo escenario donde di

cho comport~miento se est& emitiendo. A este tipo de conducta, Skinner la -

llama controlada por contingencias. Por otro lado ocurre una interacción in

directa cuando se está emitiendo un comportamiento cuyo reforzamiento se en-

cuentra demorado, o cuando el comportamiento se mantiene por un arreglo de -

contingencias autoimpuestas, a ésta conducta se le puede identificar como con 

trolada por Reglas. 

Los dos tipos de interacción suelen estar presentes en los escenarios de tra
bajo. (l) 

Considerando lo expuesto anteriormente, así como las sugerencias propuestas -

en investigaciones relacionadas con este tema, en las cuales se considera co_!! 

veniente incrementar el número de estudios sobre comportamientos que general

mente son deseables en cualquier organización, tales corno: Honestidad, Inte--

(l) i .. b ... J menez A. Ensayo 10 re Interaccion Humana. Edit. Nueva Generación en -

Prensa. México, 1980. 
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9ridad, Sociabilidad, Responsabilidad y Competencia. Se pretende llevar a cabo 

un análi•i• 1obre Reqlas y Contingencias en el comportamiento de algunos traba

jadora• mexicanos1 relacionando cada una de las conductas antes mencionadas con 

el sexo, Escolaridad, Ocupación, Edad y Estado Civil de la población en estu--

dio, con el objeto de identificar cuál es la naturaleza de las Reglas y/o Con-

tingencias qua regulan su comportamiento. 
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CAPITULO I 

TEMATICA GENERAL. 

Consideramos de gran importancia para nuestra investigación la revisión de los 

terras de Reglas Eticas y Morales, Autocontrol, así como el de Reglas y Contin

gencias, ya que por un lado, la importancia de los Valores en la Etica y en g~ 

neral, en la vida humana, es decisiva. Los valores, en cuanto a directrices -

para la conducta, son los que dan a la vida humana, tanto individual como so-

cialmente, su sentido y finalidad. No puede concebirse a la vida como humana

realmente, sin ideales, sin una tabla de valores que la apoyen. 

Por otro lado, se considera que las pautas de Autocontrol poseen de una manera 

u otra un valor para la supervivencia. La propia capacidad de controlar las -

propias acciones en ausencia de restricciones externas de carácter irunediato,

de aplazar o renunciar a gratificaciones, de soportar un dolor evitable, es d~ 

cir, regirse uno mismoi por lo que el autocontrol se considera como un rasgo -

definitivo de la socialización, dentro de la cual son muy importantes las con

tingencias de reforzamiento social, que mantienen la conducta del ser humano,

ya que las mismas son mantenidas por otros miembros del grupo. 

En la medida en que un sujeto quede expuesto durante determinado tiempo a -

ciertas contingencias de reforzamiento, podrá establecer una regla, ya que és

ta es moldeada a trav€s de las contingencias. 
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1.1. REGLAS ETICAS Y MORALES. 

Para introducirno1 en el tema de las Reglas Eticas y Morales, es importa~ 

te mencionar algunos aspectos y cuestionamientos importantes sobre moral. 

"Una nota esencial de la Moral, es su carácter obligatorio, toda norma mo 

ral establece obligaciones, lde d6nde proviene esta obligatoriedad? de 

una voluntad extraña al hombre? o por el contrario, proviene de su propia 

voluntad?. Existen dos corrientes que tratan de responder a esta interro 

gante: 

al Etica Heter6noma1 ·Afirma que la fuerza obligatoria deriva de normas -

impuestas por una autoridad exterior (heteros-extraño , nomos-ley). 

La heteronomía se establece como dice Kant, cuando la voluntad es for

zada conforme a la Ley, por alguna otra cosa a obrar de cierto modo: -

en la heteronomía la Ley surge como expresión de la propia voluntad. 

b] Etica Autónoma: Afirma que la voluntad se determina a sí misma (auto

legislación) 1 aquí la conducta se rige por una libre y propia decisión 

del agente moral (autos-mismo , nomos-Ley). 

Estas dos concepciones nos indican que cuando la obligatoriedad proviene

de la tradición y de la sociedad, el individuo puede adoptar un comporta

miento irreflexivo, aceptando sin discusión los dictados de la sociedad.

la costumbre o la moda, aunque éstos sean absurdos; sin embargo, tiene -

tambi6n.libertad para elegir. 

Teoría de la Obligación Moral, 

Teoría deontológica (Deón-Deber) afirma que la bondad o maldad de una ac

ción no depende de la& consecuencias, sino de una primacía del concepto -

de deber. La teor!a deontol6gi.ca se divide en dos corrientes: Teorías 

Deontológicas de la Norma.- sostienen que lo que se de~e hacer en cada ca 

so depende de una norma objetiva universalmente válida¡ en este caso está 

la 'tica de Kant, quien considera que el deber es la acción cumplida ani

camente en vista de la ley y por respeto a ella. 
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(2) 

Teor!as Oeontol6gicas del Acto.- Sostienen que debido a lo concreto de ca 

da situación, no puede hablarse de normas generales, por lo cual es nece

sario decidir, por propia cuenta ateniéndose a los sentimientos y convic

ciones, cómo debe uno obrar en cada caso. 

Teorías Teleológicas.- (Del griego Teles-Fin), según éstas teorías, la -

bondad o maldad de una acción depende únicamente del efecto o consecuen-

cia que tenga, de ahí que también se les llame teorías consecuenciales. 

El egoísmo y el utilitarismo son las principales expresiones de estas teo 

rías¡ el egoísmo ético sostiene que debe buscarse siempre la propia venta 

ja o el propio bienestar, haciendo siempre aquéllo que uno cree que pro-

porcionará el mayor bien posible; la satisfacción del e;o, es el Gnico ob 

jetivo final de toda actividad. El utilitarismo, en cambio, considera 

que el deber estriba en hacer aquéllo que beneficie fundamentalmente a 

los demás, o al mayor número de personas". (2) 

Definición de Moral. 

Desde que la humanidad se organizó en sociedades, ha tendido a crear re-

glas y prescripciones que regulen su comportamiento, dando lugar a la Mo

ral, la cual definiremos a continuación: 

"-La Moral es un conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente, 

que regulan la conducta individual y social de los hombres". 

-La Moral es un sistema de normas, reglas o deberes que regulan las ac-

ciones de los hombres entre sí. 

Valenzuela, E. G. 

Etica, introducción a su problemática a su historia. Edit. Me Graw-Hill de 

México, s. A. de c. V. México, 1983 • 
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-La Moral es el conjunto de reglas que la sociedad exige que una persona 

observe dentro de ella. Una persona moral, es aquélla que vive en con

cordancia con las costumbres de su sociedad y castigado con la separa-

ción de ella. 

-En fin, la Moral es el conjunto de normas y formas de vida a través de

las cuales el hombre aspira a realizar el valor de lo bueno. 

Valiéndose de estas definiciones, pueden destacarse los elementos esencia 

les de la Moral. Esta contiene ante todo, un conjunto de normas, sin las 

cuales no es posible concebirla. Estas normas tienen como propósito reg~ 

lar la conducta del hombre en la sociedad, además deben ser realizadas en 

forma consciente y libre, e interiorizadas por el sujeto; mediante ellas, 

el individuo pretende llegar a realizar el valor de lo bueno. Así, la Mo 

ral está vinculada estrechamente con el valor de lo bueno". (J) 

"Moral y Moralidad. 

La Moral está constituída por dos aspectos o planos: 

a] Plano Normativo: en cuanto a conjunto de normas, reglas o deberes que

impone la sociedad, la moral comprende un plano normativo. Este plano 

normativo señala siempre un deber ser. Toda norma, todo imperativo, -

como su nombre lo indica, da una orden, manda, corno debe uno comportaE 

se. 

b] Plano Fáctico: la Moral existe para ser realizada. No tendría sentido 

prescribir una norma, si no fuera posible llevarla.a cabo. cuando se

habla de la realización de la Moral, se refiere uno al plano fáctico -

(facturn-hecho), al plano de los hechos. El plano fáctico está formado 

131 valenzuela, E.G. 

Etica Introducción a su problemática a su historia, Edit. Me Graw-Hill de 

México, S.A. de c. v. México, 1983. 
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por los actos concretos que se realizan conforme a las normas estl'.!J .. e

cida.a (plano normativo). 

El plano f&ctico origina lo que se conoce como moralidad. No deben 

confundirse, pues, &stos términos: Moral, es el conjunto de normas, re 

qlas o imperativos producto de una época o sociedad. 

A continuaci5n se compararán las normas Morales con otros tipos de reglas. 

al Norma Moral y Ley Natural: los éticos han advertido que se comprende -

bien qu4 es una norma si se le compara con el concepto de Ley Natural. 

Una característica esencial de la ley es que se trata de un juicio - -

enunciativo que señala relaciones constantes entre fenómenos, y esto -

se basa en el principio de causalidad que sostiene que a determinadas

condiciones corresponden necesariamente determinadas consecuencias. 

b] Normas Jur!dicas y Normas Morales: las Normas Jurídicas estudiadas por 

el Derecho, tienen la característica de ser coercibles, esto es, de i~ 

ponerse por medio de la fuerza. En cambio las Normas Morales no pre-

sentan esta coercitividad, en la medida que son aceptadas libre y con

scientemente. Dicho de otra manera, las normas del Derecho no son au

t5nomas, La violaci5n de una norma jurídica trae como consecuencia el 

castigo penal, en cambio la violación de una norma Moral acarrea lo 

que SP. le llania remordimiento moral, 

el Nortl'As Morales y Normas Sociales: dentro del comportamiento norinativo

se encuentran las reglas convencionales que no pertenecen propiamente

al ámbito de la moral y que re9ulan también el comportamiento de los -

hombres en la sociedad. Estas reqlas, llamadas normas sociales, tam-

bién entrañan obligaciones y regulan las relaciones de los individuos. 

d] Normas Morales y Nor11111s Reliqiosas: al igual que el Derecho, la reli-

gi~n incurre en la heteronom!a, aqu! el sujeto no actúa libremente, la 
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obligación proviene de una suprema autoridad•. (4) 

e) Normas Laborales: son las que regulan las relaciones entre do• grupos

sociales, patrones y trabajadores, tanto en su aspecto individual como 

colectivo a efecto de conseguir el equilibrio entre los factores de -
(5) 

Producción, Capital y Trabajo". 

La relación entre patrones y trabajadores está reglamentada por un Contr!_ 

to de Trabajo, ya sea individual y/o colectivo, el cual va a otorgar der! 

chos y a imponer obligaciones, las cuales deberán cumplir o de lo contra

rio el patrón tendrá el apoyo de la Ley para imponer las sanciones proce

dentes en cada situación. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, podemos resumir, que el ser huma

no a lo largo de la historia ha regido su comportamiento en base a un con 

junto de normas y prescripciones, tales como: Leyes Naturales, Normas M~ 

rales, Normas Jur!dicas, Sociales, Religiosas, Laborales, etc., y aún - -

cuando existen sanciones para quien no se comporta de acuerdo a lo esta-

blecido en ellas, el hombre ha tenido y tiene la posibilidad de aceptar-

las o rechazarlas, eligiendo así su propia forma de comportamiento, te--

niendo presente que cualquiera que sea éste, tendrá una consecuencia. 

<4lib!:dem. 

(5) carvajal, M. G. 

Flores, G. F., Nociones de Derecho positivo mexicano.· 

Edit. Porrua, S. A. México, 1973, 
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1.2. AUTOCONTROL. 

"Un a1pecto principal de la sociabilizaci6n es la adquisici6n de Autocon

trol, no 11 espera que los beb~s ejerzan control sobre sus propios inQ?ul

sos o au comportamiento pero empezando con el entrenamiento personal, - -

higianico, ae espera que vayan controlando más y m&s su conducta a medida 

que maduren". 

En muchas sociedades la adquisición de Autocontrol tradicionalll'ente forma 

parte del campo de la moralidad, los padres, los maestros y los clérigos

les enseñan a los niños un código de ética y se espera que ésta gobierne

su conducta¡ sin embargo, es un hecho bien conocido, aunque no declarado

que la mayor!a de los adultos predican un código Moral, pero acomodan su

comportamiento a sus propios intereses, s6lo algunos miembros de la comu

nidad actúan en una forma completamente ética y a la mayoría de nosotros

solo ocasionalmente nos intimidan las consideraciones morales. 

Ligadas a la moralidad est&n las reacciones afectivas de culpa y en menor 

escala las de vergaenza, estas autorreacciones negativas son necesarias -

para complementar las reglas que constituyen el código moral. Cuando se

rompen las reglas deben sobrevenir consecuencias aversivas y ante la au-

sencia de aqentes punitivos el violador debe castigarse a s! mismo. 

Tanto 101 cddigos morales como la culpa pueden catalogarse como ejemplos

de control interno. El niño aprende una serie de reglas que debe aplicar 

a su propia conducta y aprende una serie de autorreacciónes, castigos que 

debe administrarse despuaa de.quebrantar las reglas. 

l!Xisten diver1oa enfoques te6ricos sobre el Autocontrol, para nuestro es

tudio, tomaremos los que consideramos m&s importantes, los cuales son1 -

El enfoque CQCJnoscitivo, el Din,mico y el Behaviorista. 
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TEORIA 

Coqnoscitivo 

Dinámico 

Behaviorista 

SISTEHAS DE 
· REACCION 

Coqnoscitivo 

Afectivo 

Cambio de 
conducta 

11 • Enfoque Cognoscitivo: 

DESTACADOS MEDIOS 
DE CONSEGUIR AUTO 

CONTROL -

Aprendizaje de con 
ceptos, códigos y7: 
reglas. 

Identificación, 
"Interiorización". 

Identificaciónddel 
antecedente (E),
la conducta y las
consecuencias. 

RESULTADOS DE 
LA PERDID,\ DE 

AUTOCONTROL 

Conflicto 
Cognoscitiva. 

Vergüenza, -
culpabilidad. 

castigo o gra 
tificación. -

Como lo ha mencionado Piaget (1984), el niño se traslada desde un egocen--

trismo temprano y una etapa de acciones concretas, hasta un panorama desa-

pasionado y la comprensión de la moralidad como una serie de ideas abstrac

tas que se refieren a la justicia y la equidad. 

Piaget estudió el desarrollo de la comprensión de los códigos morales en el 

niño y lo hizo de dos formas: la primera fue descubrir por qué el niño pen

saba que una acción era mala, y la segunda lcómo se originaron las reglas,

por qué deben seguirse, si deben cambiarse?. 

Sobre la base de estas dos clases de observaciones Piaget delineó seis as-

pectas del desarrollo de los juicios morales. Piaget creía, que los· concef 

tos maduros de moralidad empiezan a desarrollarse entre los ocho y los diez 

años de edad. 

A continuaci6n presentamos el cuadro relativo al desarrollo de juicios so-

bre la moral. 
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ASPECTOS 

1. In tendón 

2. Relatividad 

3. Base de pecado 

4. Reciprocidad 

5. Restitución 

6. Casualidad 

DESARROLLO DE JUICIOS SOBRE LA MORAL 

NiflO PEQUEflO 
(menos :le ocho años) 

El acto es malo por sus 
consecuencias. 

El acto es bueno o malo 
La opini6n del adulto -
siempre es buena. 

El acto es malo porque
conduce al castigo. 

No tiene ninguna consi
deración de otros ni se 
coloca en el lugar de -
éstos, no hay gratitud. 

castigo duro, sin resti 
tución. 

Las desgracias, las con 
sideraciones como castI 
gos por haber obrado -= 
mal. 

NiflOS MAYORES 
(más de 10 años) 

El acto es malo por tr~ 
tar de hacer daño. 

Puedo apreciar diversos 
grados del bien y del -
mal, tanto como diver-
sos puntos de vista. 

El acto es malo porque
quebranta una regla o -
causa daño. 

Consideraciones de los
dernás y colocación de -
sí mismo en su lugar, -
reciprocidad idéal. 

Castigo moderado, resti 
tución a la víctima, es 
peranza de reforma del= 
pecador. 

Desaparece la confusión 
entre la desgracia ac-
cidental y el castigo. 

Sin embargo, las cogniciones son parte esencial de la 110ralidad, consti-

tuyen solamente una parte de la cuestión. Las.partes faltantes son los -

aspectos afectivos (culpa y vergüenza), y aspectos instrumentales (auto-

control), como en el caso de resistencia a la tentaci6n. 

2. ENFOQUE OINAMICO. 

La culpabilidad y la vergaenza son afectos negativos vinculados estrecha

mente con la socialización, la moralidad y el autocontrol. En nuestro --
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vocabulario diario, no t•kdco, muy a menudo las utilizamos mal con el 

error más frecuente de confundir una con otros. Por ejemplo, una hija -

puede decir: "me siento muy avergonzada por no haber tratado mejor a mi -

mzidre mientras vivió", cuando obviamente está experimentando cierta culp~

bilidad. o un visitante decirle a su anfitriona: "me siento culpable por 

ser tan descuidado y habC'!rle roto acd dcutalmcnte su jarrón", cuando ob-

viamente experimenta vergüenza. Para ad arar esta confusión, el siguien

te cuadro pondrá en relieve la diferencia entre culpa y vergüenza: 

PROPIEDAD 

Sentimiento. 

Base. 

Interior-Exterior. 

Expiación. 

Base de control. 

CULPABILIDAD 

Pecado, maldad. 

Hacer mal a alguien, 
violando el código -
moral. 

Privada, no hay esca 
pe. 

Autocastigo por pro
pio convencimiento. 

Sumisión a la autori 
dad. 

VERGUENZA 

Molestar, disgusto con
sigo mismo. 

Comportamiento privado· 
observado en público, -
desalentando al grupo. 

PÚblica, se escapa -
ocultándose. 

Teniendo éxito, rnost:< · 
dose competente (para -
convencer a los demás) • 

Conformidad con el gru
po (compañeros). 

La culpabilidad es m.3's efectiva para asegurar el autocontrol 'que la ver-

güenza. El transgresor que causa daño a otra persona, presumiblemente se 

siente culpable, sea atrapado o no. La persona incompetente o torpe no -

experimenta vergüenza a menos que sea visto por otros; en la medida que -

evite sei: sorprendido, esta tranquilo. Es así como todos aprendemos l<s -

distinción entre püblico y privado y la vergüenza no nos conduce a un - -

autocontrol en privado. 

No obstante, en nuestra sociedad la vergüenza es probablemente más fuerte 

que la culpabilidad, La religión ~stá desapareciendo como fuerz~ moral,-
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y la mayor!a racionaliza fácilmente sus propias transgresiones. Hasta la 

muerte y la tortura se pueden justificar conscientemente. Los nazis que

enviaron a los judíos a las cámaras de gas dijeres que estaban "solamente 

cumpliendo 6rdenes" 1 una autojustificación utilizada también por los sol

dados norteamericanos que mataron ancianos y niños vietnameses a sangre -

fr!a. En forma similar se justifica el bárbaro tratamiento que reciben -

los prisioneros en muchas penitenciarías: "ellos lo merecen". Además hay 

una difundida tendencia a creer en un mundo justo, en el cual se recompe!.: 

sa a los buenos y se castiga a los malos. 

La mayoría de nosotros estamos entrenados p.:ira temer la censura del grupo 

y los castigos mlls severos se ponen en ridículo, se desprecian y se recha 

zan como fracasos. Todos éstos implican vergüenza: un fracaso en ser com 

peten tes, o en impedir que actos privados se hagan públicos. Una difucul 

tad con la vergüenza y la culpabilidad como reductoras, es que ocurren ºE. 

dinariamente después de que la respuesta prohibida tiene lugar. El pro-

blema ya familiar es el tiempo y el castigo, en este caso del autocasti-

go. La solución es la misma que se presentó antes: cognisciones. La pers~ 

na debe pensar en la transgresión que está a punto de cometer y entonces

pensar cómo podría castigarse , "yo soy estúpido, soy malo, soy culpable e 

indigno". Si estos sentimientos aversivos pueden ligarse anticipadamente 

con el acto, es posible que estos sentimientos negativos inhiban el acto. (G) 

J] ENFOQUE BEHAVIORISTA: RELACIONES FUNCIONALES. 

Las investigaciones llevadas a cabo en la última década, han i.ndicado que 

la capacidad de una persona p~ra controlar sus propias acciones está en -

qran medida en funci5n de sus conocimientos y control de los factores si

tuacionales, es decir, las capacidades de .:iutocontrol esttin estrechamente 

relacionadas con la capacidad ele una persona para discriminar pautas y 

causas en las conductas por regular; esto es, claves o acontecimientos 

que suelen preceder el hecho do comer en exceso, o determinadas consecuen 

cias que se derivan frecuentemente de fum.:ir. Cabe mencionar, en resumcn,

la antigua mSxima griega de "conocete a tí mismo" por la de "conoce tus -

variables de control". 

(G) Buss H. Arnold. Psicolog!a Genera l. Editorial Lirnusa, México, 1978. 
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Para ejercer el autocontrol, el individuo debe comprender qué facto

res influyen sobre sus actos y cómo puede modificarlos para provocar 

los cambios que desea. Esta comprensión requiere que el individuo -

se convierta, de hecho, en una especie de científico de sí mismo. 

La personu en cuestión comienza observando lo que ocurre, regist~an

do y analizando datos ~e carácter personal, empleando determinadas -

técnicas para modificar cosas concretas y, finalmente, decidir si se 

ha producido o no el cambio deseado. 

El enfoque behaviorista al tema del. autocontrol, pone de relieve la

relación existente entre la conducta de una persona y el ambiente -

que la rodea. Esto no significa que no se consideren bastante impof 

tantes factores tales como la motivación y la trayectoria anterior. 

Muy al contrario, estas variables desempeñan un importante papel en·· 

la concepción behaviorista. De forma parecida, el término "conduc-

ta" se define en un sentido muy amplio: los pensamientos, los senti

mientos y las imágenes pertenecen a él con el mismo derecho que los

actos físicos o una conversación. 

La relación funcional entre conducta y ambiente fué formulada por -

Goldiamond (1965) en la ecuación C=f(x). La conducta de una persona 

(e) está en función (f) de su ambiente (x). Es decir, ordenando de

terminadas condiciones ambientales, posiblemente se puede controlar

si se producirá o no una determinada con1ucta. 

La ordenación de éstas condiciones ambientales puede lograrse median 

te algún agente externo (terapeuta, padre, profesor) o por la propia 

persona. En el segundo caso, se produce una ecuación nueva y más ~ 

significativa para el autocontrol: x•f(C). El ambiente de un indi

viduo (x) es una función (f) de ~u conducta (C). Por mucho que se di 

ga nunca se exagerará la importancia para la autorr.egulaci6n de esta 

interdependencia entre la conducta y el ari:>iente (Bandura, 1971). El 

individuo que se autocontrola debe emprender determinadas caiductas

que modifiquen a su vez sistemáticamente otras conductas pertinontea. 
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(6) 

De este ll'Odo, la persona en cuestión influye sobre las situaciones -

de su vida y se ve a su vez influida por éstas. 

Cuando se co~ternpla el autocontrol desde una perspectiva behaviori2_ 

ta conviene tener en cuenta una distinción esencial, la existente -

entre las respuestas "controladas" y las controladoras (Skinner, --

1953) • La respuesta controlada es la conducta por modificar (C en

la ecuación de Goldiamond). Este cambio se logra alterando las va

riables ambientales (por ejemplo, consecuencia de una respuesta o -

claves ambientales). El acto de manipular estas variables ambienta 

les constituye la respuesta controladora (C en la ecuación x=f(C)). 

Esta distinción controlada-controladora tiene gran trascendencia. -

Si se da por sentado que las conductas pueden verse modificadas por 

sus consecuencias, ésto se aplicará no solo a la conducta controla

da de la formulación anterior, sino también a las conductas contro

ladoras. Si se desea su mantenimiento, las conductas autocontrola

ñoras deben ser adecuadamente gratificadas al igual que cualquier -

otro acto". (?) 

Definición de Autocontrol. 

"La característica esencial del autocontrol radica en que es la pr~ 

pia persona el agente de su cambio de conducta. (Skinner, 1953), e!!_ 

tre otros, ha afirmado que todos los casos de autocontrol son soste 

nidos en Último extremo por variables externas. Por ejemplo, una -

persona que emplea varias técnicas de autocontrol para dejar de fu

mar puede encontrarse de hecho bajo el control máximo de variables

tales como consideraciones acerca de su salud, demandas familiares

º problemas financieros. Recordando la distinción entre controlado 

Thoersen, c., y Mahoney, M. J. 

Autocontrol de la conducta. Edit. Fondo de Cultura Económica. 

México, 1981. 
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y controlador, Skinner sostier ! que la decisi6n de controlar la con

ducta de uno mismo suele verse reforzada o estimulada externamente -

(por factores tales como el aplauso social y recompensas de carácter 

financiero o físico). Es importante tener en cuenta la interacci6n

recíproca entre los sistemas de autocontrol y los de control exter--

no. 

La clasificación de un ejemplo concreto de autocontrol, rara vez re

sulta tan nítida y tajante que permita etiquetarlo como tal. Parece 

pues, más apropiado una clasificación de contínuo. Una pauta de con 

ducta se puede comparar con otras a propósito de la frecuencia rela

tiva, modalidad, cronometraje y magnitud de los componentes externos 

en relación con los de autocontrol. Las variables externas son aqu!. 

llas sobre las que la persona carece de control inmediato o directo. 

Tiene, pues, sentido hablar de diversos grados de autocontrol. Por

ejemplo, a una persona que pone en práctica su propio sistema de au

tocontrol se le puede clasificar corno dotada de un mayor grado de -

autocontrol que otra que se ve sometida a una tutela y vacila en - -

cuanto le falta el apoyo externo. Debernos tener cuidado, sin embar

go, de no sucumbir a la falacia de dar por sentado que los grados -

más elevados de autocoritrol son de un modo u otro, mejores o más - -

eficaces. Esa relación está todavía por demostrarse. En un intento 

de sintetizar algunas características más corrientes encontradas en

éstas diversas modalidades de autocontrol se propone la·siguiente d,! 

finición aproximativa: "Una persona muestra autocontrol cuando, en

ausencia relativa de coacciones inmediatas, pone en pr&ctica .una con 

ducta cuyas probabilidades previas eran menores que las de otras con 

ductas posibles (y que implica una recompensa o gratificación menor• 

o más tardía, mayores esfuerzos, etc.)". Esta pauta de respuesta se• 

ve muchas veces influida por unas consecuencias ambientales aplaza-

das (por ejemplo, el aplauso social, una mejor salud, mejoras de --
(8} 

carlcter material, etc.)". 

{S)Ib!dem. 



E1trateqia1 Generales de Autocontrol. 

"Existen dos modalidades de respuestas autocontroladoras: la primera im

plica una planificación del ambiente en el que el individuo planifica y

pone en pr&ctica cambios en los factores situacionales pertinentes antes 

de ejercer una conducta orientada hacia un objetivo. Por ejemplo, el fu 

mador arrepentido puede salir por la mañana de casa sin el dinero necesa 

rio para comprar cigarrillos, o puede informar a todos sus amigos de que 

est& intentando dejar de fumar y decirle3 que agradecería sus críticas -

cuando lo viesen hacerlo. Ambas estrategias implican un cambio previo -

de las variables ambientales. El tirar los cigarrillos que pudiese ha-

ber guardado en la casa significaría también una modificación de los es

tímulos antecedentes o iniciadores. En general, en las estrategias ant!_ 

riores a la ejecución de una respuesta controlada se muestra ya un cier

to grado de autocontrol. 

La segunda estrategia general denominada programación behaviorista, im-

plica consecuencias autoaplicadas después de producirse la respuesta de

seada. Se encuentra un ejemplo de esta estrategia cuando alquien se re

COlli>ensa a s! mismo con una compra especial una vez completada una deter 

minada tarea. Mientras que las estrategias ambientales suelen ponerse -

en práctica antes de la respuesta a controlar, las de programación de la 

conducta empiezan a aplicarse una vez que se ha producido la respuesta.

Las consecuencias autorreguladoras pueden ser verbales, imaginarias o ma 

teriales. 

~s principios que regulan la.s repercusiones de ambas estrategias son -

uniformes. Su diferenciación se basa en que las estrategias de program_! 

ción de la conducta ilustran sobre las consecuencias de una determinada

conducta, mientras que las de planificación del ambiente hacen hincapié

en las diversas caracter!sticas del ambiente que rodea al individuo. 

Pero de hecho, para que un individuo pueda autocontrolar su conducta, -
O tiene que identificar el antecedente (E), la conducta y las consecuen--

-17-



cias (C) después de producir .na respuesta". (9) 

Podemos decir que la característica esencial del autocontrol, es que es -

la propia persona quien controla su conducta, y que para ejercer dicho -

autocontrol, debe comprender qué factores externos influyen sobre sus ac

tos¡ ya que según la teoría Behaviorista la capacidad de una persona para 

controlar sus propias acciones está e:1 gran medida en función de sus cono 

cimientos y control de los factores sit11acionales. 

<
9 > Ibídem. 
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1. 3. REGLAS Y C:ONTl NGENCl AS. 

Ahora revisaremos el tema de Reglas y Contingencias, ya que consideramos

que tanto las Reglas éticas y morales, como el autocontrol están íntima-

mente ligadas con este tema, ya que "no basta decir que una costwnbre se

sique simplemente porque se acostumbre seguirla, ni basta decir que la -

gente se comporta como se comparta debido al modo como piensa. 

Malinowski fué uno de los primeros en sostener que las costumbres son se

quidas debido a sus consecuencias, a partir de ésto se formula una posi-

ci6n funcional de un ll'Odo más comprensivo. Una cultura no es la conducta 

de la qente "que vive en aquélla"; es a aquélla en la que la gente vive.

Las contingencias de reforzamiento social que generan y mantienen su con

ducta. (Las contingencias son mantenidas por otros miembros del grupo, c~ 

ya conducta de l'lilnutención es producto de contingencias anteriores, del -

mismo modo que la conducta que tiene el oyente, de moldear y mantener la

conducta del hablante, es producto de contingencias anteriores en la com~ 

nidad verbal). Reqistrar lo que hace la gente de una cultura es un paso

importante, pero sólo ~l primer paso para descubrir por qué lo hace. 

Las r~qlas que se han extrardo de las contingencias, y que se han utiliza 

do para mantenerlas son útiles para aquéllos que estudian una cultura. 

Est& muy bien decir que extraernos las reglas de las contingencias de re-

forzamiento, ya sea cuando hemos sido expuestos a ellas o cuando hemos 

tenido la oportunidad de estudiar los sistemas que las disponen, y que al 

qo ganamos haciéndolo ?Orque enton~es podemos, y otros pueden seguir las

reqlas en vez de estar sometidos al proceso, posiblemente tedioso, de que 

la conducta sea moldeada por las contingencias. Pero "extraer una regla" 

es una conducta compleja, y el reforzamiento natural puede entonces pos-

terqarse. ¿c~rno y por qu6 surge la conducta?, Algunas reglas fragament!!,· 

rias surgen como consecuencias naturales de la conducta moldeada por la -
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contingencia. Una vez que un camino ha resultado útil, no es dif!cil ex

plicar cualquier conducta que le dé fuerza. Una senda se lieñala porque -

así se intensifican los estímulos discriminativos que, como tales son re

forzantes. Volver sobre las propias huellas es quizá el uso más simple -

de u.; camino, y el marcar el camino de manera que pueda retomarse es un -

terna mitológico común. Evidentemente las huellas del pié no habrían sido 

llamativas en el laberinto de minotauro, y por tanto, Teseo desenrrolló -

la bola de hilo de Adriana conforme fué entrando. Los caminos y los re-

lojes, incluso cuando se describen verbalmente, son reglas incompletas 

pues no se especifican otras partes de las contingencias en las que apar! 

cen . Puede haber surgido algo más parecido a una regla completa en for

ma de respuesta que son reforzadas cuando inducen a otros a comportarse -

en determinada forma. Una orden o una petición especifican conducta e im

plican consecuencias, aversivas en la orden, positivamente reforzantes en 

la petición. Un aviso o un consejo también especifican la conducta y por 

lo menos implican consecuencias. Los contratos y los sobornos hacen lo -

mismo. La tarea de un estudiante, la cuota de un obrero, la tarea de un

soldado y el deber de un ciudadano especifican algo que haya que hacer y

las consecuencias aversivas que se evitan haciéndolo. Las instrucciones

son generalmente formas de consejo y prevención. El carácter imperativo

de éste tipo de reglas se suaviza a la larga, el mando puro puede ser - -

reempl~.zado por un "tacto" que describe las condiciones bajo las cuales -

una conducta específica del oyente va a ser reforzada .. El IDénme de beber! 

pasa a ser, tengo sed. 

Una ley científica no hace a nadie comportarse de una manera ·determinada1 

simplemente describe las contingencias bajo las cuales ciertos tipos de -

conducta van a tener ciertos tipos de consecuencias. La ley es un• des-· 

cripción de las prácticas éticas, religiosas o gubernamentales que prev•

lecen. Al codificar las prácticas de una cultura, el elogiar o culpar, -

así corrQ al enunciar una ley científica estamos describiendo contin9en--

cias ¿e reforzamiento. No podemos dar a nadie cr6dito por las conseC1.1en

cias de su conducta hasta que hemos identificado la conducta, las cónse-

cuencias y la relación entre ellas, ni podemos culpar a nadie sin un anS.

lisis similar. Ambos tipos de contingencias existen y rooldean la conduc-
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tA ante• de 1er analiza.da• y formuladas en reglas. Las reglas se enun--

cian d1 precilamente debido a las contingencias sociales diseñadas para

inducir a una per1ona a reportar lo que hace y por qué lo está haciendo. 

Diferencial entre la conducta gobernada por la regla y la conducta moldea 

da por la contingencia. 

La respuesta que aatisface a un grupo co~plejo de contingencias, y resue! 

ve as! un problema, puede darse como resultado del moldeamiento directo -

de las contingencias o puede ser evocada por estímulos relacionados con -

las contingencias construidas por la misma persona que resuelve el probl~ 

ma o por otros. La diferencia entre la conducta que sigue la regla y la

que ea moldeada por la contingencia es evidente cuando las instancias son 

muy claramente de la una o de la otra. La conducta de un jardinero de 

beisbol que atrapa una pelota en el aire, tiene ciertas semejanzas con la 

conducta del comandante de un barco que toma parte en la recuperación de

un satélite que regresa. Ambos se mueven sobre una superficie, en una di 

rección y con una velocidad diseñada para ponerlos si es posible, bajo el 

objeto que caf, en el momento en que éste alcanza la superficie. Ambos -

responden a la estimulación reciente proveniente de la posición, la direc 

ción y la velocidad del objeto, y ambos toman en cuenta los efectos de la 

gravedad y la fricción. Sin embargo, la conducta del beisbolista ha sido 

ca1i enteramente por las contingencias de reforzamiento, mientras que el

comandante simplemente está obedeciendo reglas derivadas de la informa--

ción disponible y de situaciones an~logas. La diferencia entre la conduc 

ta de 1eguir la regla y la moldeada por la contingencia, puede observarse 

cuando se pasa de una a otra al "descubrir la verdad" de una regla. Un ·

hombre puede haber evitado posponer el trabajo necesario durante años, ya 

tuera porque •• l• enseM que "no dejes para mañana lo que puedas hacer -

hoy", y por tanto evita las consecuencias avcrsivas o porque obedece res

petuoaamente el mandato. Con el tiempo su conducta puede quedar bajo su

influencia directa de las conductas pertinentes: al hacer algo hoy evita

raalmente la• conoccuencias aversivas de tenerlo que hacer mañana. Aun-

que esta conducta puede no ser notoriamente diferente (sigue haciendo el-
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trabajo tan pronto como puede~. Se va a comportar ahora por diferentri -

razones, que deben tomarse en cuenta. cuando en un momento futuro diga -

"no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy", su respuesta tendr.1 al 11!. 

nos dos fuentes de fuerza; estará recitando una regla memorizada y emi--

tiendo un enunciado de un hecho en donde el enunciado especifica la con•

tingencia. 

La conducta evocada por una regla es a menudo más simple que la conducta

moldeada por las contingencias de las que se deriva la regla, lo cual cu

bre solamente lo esencial, ya que puede omitir los rasgos que dan •u ca-

rácter a la conducta moldeada por la contingencia. Las sanciones que ha

cen efectiva una regla a menudo también hacen "fría" la conducta1 sin em

gargo, alguna conducta gobernada por la regla puede ser más completa y -

efectiva que la conducta moldeada por la contingencia. Esto sucede part! 

cularmente cuando las contingencias son defectuosas. Las reglas pueden -

derivarse de un estudio de un sistema reforzante (como un espacio de mue! 

tra) o de grandes muestras de conductas reforzadas por tal sistema, y van 

a evocar la conducta cuando las consecuencias reforzantes sean muy raras

y cuando sea poco probable la conducta moldeada por la contingencia. 

Las reglas derivadas .de las contingencias que afectan a un gran número .~(I 

gente relacionan estas contingencias con el individuo. 

Las consecuencias éticas y legales funcionan sinérgicamente junto con las 

consecuencias naturales que son inefectivas por s! mismas. 

Las consecuencias a largo tiempo aplazadas, inefectivas para moldear la -

conducta, también pueden llevar a reglas útiles. La utilidad dltima, ra

ra vez es importante para moldear la conducta, pero puede elevarse al mi
ximo si se siguen ciertas reglas. Las reglas de este tipo son especial-

mente valiosas cuando se oponen a contingencias poderosas. Ea ffcil con

sumir ahora y sufrir escasez después, o f\llllar ahora y morir deapufa de --· 

cáncer pulmonar, pero las reglas derivadas de los datos actuarialea o de

la economía y la fisioloq!a pueden hacer posible que las consecuencias 

a largo plazo neutralicen a las inmediatas. 
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la conducta gobernada por la regla es particular:inente efectiva cuando las 

contingencia• pueden moldear, de otra manera, una conducta indeseable o -

ruino~a. UoA e•p•cie que ha desarrollado la capacidad de aprender de W1a

experiencia (a cambiar su conducta como resultado de un sólo reforzamien

to) e• vulnerable al reforzamiento adventicio. El reforzador que sigue -

la reapueata no necesita ser "producido por ella", ya que puede generar -

una conducta supersticiosa el que la emitamos aunque "sepamos por regla" 

que no tiene ningún efecto. La cultura puede ridiculizar las respuestas

superaticioaa1 a tal punto que la emita~os sólo como una forma de hwnor,-

. pero es probable que al mismo tiempo las elimine". 

Objetividad de las Reglas. 

Al contraatar la conducta moldeada por la contingencia de la conducta go

bernada por la regla, debemos tomar en cuenta cuatro aspectos: 

lº Un sistema que establece ciertas contingencias de reforzamiento, como 

alguna parte del medio natural, una parte del equipo usado en la in-

veati9aci6n operante , o una comunidad verb.a.l. 

2º La conducta que es moldeada y mantenida por estas contingencias o que 

las aatiaface en el sentido de que es reforzada bajo ellas. 

3º La• reqla• derivadaa de contingencias, en forma de mandatos o descri.f 

cione• que especifican ocasiones, respuestas y consecuencias. 

4° La conducta evocada por las Reglas. 

La topograf!a de la conducta evocada por las reglas probablemente nunca -

ea idlntica a la de la conduOta que es moldeada y mantenida por estas con 

tin9encia1, porque la• reglas derivadas de contingencias, quiz~ nunca son 

eapecificacione• de laa contingencias de un sistema. Las conductas mol-

deadaa y mantenida• por estas contingencias y la conducta evocada por las 

regla• tambiln eat&n generalmente· bajo el control de diferentes estados -

de privaci6n o de eatimulación aversiva. Los puntos dos y cuatro, son -

instancia• de conducta y como tales son eftmeros e insustanciales. Obser 

vamos un organismo en el acto de comportarse, pero sólo estudiamos los r.!_ 

gietros que •obreviven. La conducta tambi&n es subjetiva en el sentido -
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de que os cara;;terLtica de una persona particular con una historia par-

ticular. En contraste los puntos uno y tres son objetivos y durables. El 

reforzamiento en W1 sistema que establece ciertas contingencias de refor

zamiento, existe antes de cualquier efecto que pueda tener sobre un orga

nilll!IO y dos o más personas pueden observarlo del mismo modo. 

Las reglas derivadas de las contingencias, son estímulos verbales más o -

menos permanentes, por tanto, no es sorprendente que la conducta moldeada 

y mantenida por estas contingencias, y la conducta evocada por las reglas 

tomen a menudo un lugar secundario, con respecto a un sistema que estable 

ce ciertas contingencias de reforzamiento, y las reglas derivadas de las

contingencias de reforzamiento y las reglas derivadas de las contingen--

cias. Se dice que un sistema que establece ciertas contingencias de re-

forzamiento, es aquello que la persona "conoce" y a las reglas derivadas

de las contingencias, se le llama "conocimiento". 

Al hallar el camino en un terreno complejo, la relación existente entre -

la conducta y sus consecuencias reforzantes, puede ser representada espa

cialmente, como hemos visto, y "prepositivo" viene a significar "dirigi-

do" hacia una meta•, Entonces existe un tipo especial de regla: Un Mapa. 

Una ciudad es un ejemplo: es un sistema que establece ciertas contingen-

cias de reforza~iento, como alguna parte del medio natural, una parte del 

equipo usado en la investigación operante o una comunidad verbal. Es un

sistema de contingencias de reforzamiento el siguiente: cuando una perso

na avanza por ciertas calles y da ciertas vueltas, es reforzada por el h!_ 

cho de arribar a un punto determinado, aprende a moverse en la ciudad - -

cuando su conducta que es moldeada y mantenida por éstas contingencias o

que las satisface en el sentido de que es reforzada bajo ellas. Este es

uno de loa sentidos en los que, corno se dice "conoce la ciudad". Cuando

el reforzamiento asociado con el lugar a un punto dado es importante pa

ra un estado de privación, se comporta de manera que lo lleven a arribar

a ese punto. El aprendizaje parece ser el descubrimiento de mapas, pero 
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un mapa es factible como una 'orma de regla, sólamente cuando las contin

gencias pueden representar~e espacialmente. 

Cuando se deja un rastro rápidamente, no hay necesidad de aprender el la

berintó; es mucho más conveniente simplemente aprender a seguir ~l ras--

tro. Si la superficie no deja huella, el laberinto puede aprenderse .corno 

tal. Si el rastro evoluciona lentamente, el laberinto puede aprenderse -

primero como si no hubiera ningún camino y a la larga puede que no se use 

nunca el camino que se establece; sin embargo, si el laberinto es difícil 

(por ejemplo, si diversos puntos del mismo son muy parecidos), o si es fa 

cilmente olvidable, un camino que evoluciona lentamente puede tomar el úl 

timo control. En ese caso una llega a."descubrir la verdad" de un rastro 

así como descubre la verdad de una máxima. 

Las contingencias, y no las reglas, existen antes de que las reglas sean

formuladas. La conducta que es moldeada por las contingencias no muestra 

ningún conocimiento de las reglas. Uno puede hablar gramaticalmente bajo 

las contingencias mantenidas por una comunidad verbal sin "conocer las re 

glas de gramática" en algún otro sentido, pero una vez que se han descu-

bierto estas contingencias y se han formulado las reglas gramaticales, se 

puede, en una ocasión dada, hablar gramaticalmente aplicando las reglas. 

Algunos tipos de reglas. 

Una ley científica o una máxima que imponen una conducta prudente, difie

ren de una resolución, plan o enunciado de propósito por la generalidad -

de las contingencias que completan o reemplazan. Las leyes y las máximas 

describen contingencias duraderas y una vez descubiertas, pueden ser -

trasmitidas a otros y empleadas por ellos. Una resolución, plan o enun-

ciado de propósito, se construye ahí mismo. Es mucho más probable que -

sea una descripción incompleta de las contingencias, pero tiene el mismo

efecto que una máxima o ley en la medida que identifica una respuesta y -

la ocasión en la que ésta puede ser reforzada. También pueden invocar r! 

forzadores adicionales, positivos o negativos. Una persona obe~ece una -
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ley y observa una mfixima, en parte, con objeto de evit.:ir la censura, po-

siblemente autoimpuesta; mantiene una resolución, lleva a c<ibo un plan, y 

se aferra a tm propósito en parte por razones similares. 

Un modelo a cmitar es una regla fragmentaria que especifica la topografía 

de la respuesta imitativa. Cuando le mostramos a alguien cómo hacer al-

go, componemos un tnodelo imitativo. Esto es un tipo de instrucción o de

dirección. Cuando aportemos una copia o un patrón que va a ser dibuja

do o reconstruido de alguna otra manera (por ejemplo, en un bordado), ta~ 

bién estamos aportando una regla. Hay muchos ejemplos verbales: la con-

ducta ecoica, el tomar un dictado y el copiar la escritura, todas éstas -

cosas implican estímulos que pueden interpretarse en el sentido de que e! 

pecifican la topografía de la conducta. Un texto es un caso particular-

mer.te interesante. Es una regla fragmentaria que dirige la conducta del

lector, punto por punto. 

Casi siempre limitamos la palabra estudio a la adquisición de la conducta 

gobernaja por la regla. Aunque pudemos estudiar una parte de un equipo -

si hemos de hacer algo con él, comunmente no decirnos que estarnos estudian 

do cuando aprendernos a operarlo. No decimos que un estudiante estudia -

cuando en realidad está manejando un automóvil o una máquina de entrena-

miento, pero decimos que estudia un manual, la conducta verbal que adqui~ 

re a la larga está especificada en el texto. No hay ninguna representa-

ción previa de la conducta de manejar un automóvil, ya que es moldeada -

por la contingencia. Es fácil ver cómo se dice que la representación pr~ 

via es aprendida, en el sentido de que se almacena dentro del que apren-

de. Recordamos una regla, fragmentaria de otro tipo. Recordamos partes

de un manual sobre el manejo del automóvil cuando recitamos o parafrasea

mos el texto, pero no decimos que recordamos el manejo de un automóvil -

cuando manejamos alguno. 

En un viejo experimento sobre discriminación, una rata apretaba repetida

~nte una palanca y laa respuestas eran reforzadas siempre que una luz -

estuviese encendida. Si la luz hubiera desaparecido progresivamente has

ta que no pudiera verse, el problema de "cuándo apretar la palanca" se -
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habría vuelto insolubre. Lai; contingencias habrían sido indistinguibles

de las del reforzamientc intén"mitente. Miontr.:is exi!ótiese la luz, un su

jeto hwn.:ino podrí.:i inventar formas especfales de d.:irle importancia como - · 

estímulo discriminativo. También podría fonnular una regla, para su pro

pi.c uso o el de otros, ya fuera como mandato ("respóndase sólo cuando la

luz esté encendit:.'1"), o como descripción de las contingencias ("una res-

puesta se ve s.:?guida por comida sólo "ucmdo la luz está encendida"). Es

to Último sería una ley científica en \l'l universo limitado. 

cuando ninguna luz es visible, no puede formularse ninguna regla, pero -

los estímulos que accidentalmente están presentes, cuando una respuesta -

es reforzada pueden adquirir el control. Los pichones muestran este tipo 

de conducta supersticiosa y también los jugadores. Un jugador notoriame!!. 

te tiene éxito en una ocasión en la que lleva puesta una corbata espe--.. ~ 

cial, a veces volverá a usar dicha corbata para "tener suerte". 

cuando a una persona se le pregunta por qué hace algo, o por qué lo hace

de cierta manera, su respuesta se va a referir comunmente a las continge!!. 

cias. Puede que identifique correctamente las variables que controlan su 

conducta, y al hacerlo avanza hacia una regla que gobernaría una conducta 

similar si las contingencias originales fueran defectuosas o faltaran. 

Sin embargo, puede equivocarse, es posible que invente un conjunto de va

riables. Es especialmente probable que lo haga si las variables verdade

ras son causa de castigo. 

Ahora bien, Jiménez A. (1983), opina que no todas las reglas, surgen de la 

misma manera. Podemos anotar una clasificación tomando como base el gra

do de involucramiento que tenga el sujeto en el proceso de creación de la 

regla: 

l. Regla Individual. 

surge a partir de la propia experiencia del sujeto, y se crea ya sea

por modelamiento o por moldeamiento. El sujeto tuvo que haberse visto 

expuesto directamente a las contingencias de reforzamiento para poder 

establecer la regla; es decir, "nadie se la contó~. Una reqla de es

te tipo, por lo tanto, depende íntegramente de la historia de reforza 
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miento del nujet·.o. Ej., "cuando ano le pide dinero a su papá y él está 

enojado, seguro se negará a darlo". 

2. Regla General. 

surge a partir de experiencias o prácticas de toda una cultura. Cons

tituye la experiencia acumulada de toda una comunidad, que se transmi

te de generación en generación. Como no especifica de manera clara el 

est!mulo discriminativo, la conducta, ni la consecuencia, funciona mal 

como forma de control. Queda ejemplificada por todos los refranes, d.!_ 

chos o proverbios que son la "sabiduría popular". Ej., "árbol que cre

ce torcido, jamás su tronco endereza". 

J. Regla Particular. 

Es una regla que el sujeto adopta por mera invención propia, o por - -

aprendizaje vicario, es decir, un día puede ocurrírsele ociosamente -

crear una regla, o bien, "hacer suya" una regla de alguna otra persa-

na. Una regla de este tipo, por tanto, no ha sido extraída de conse-

cuencia alguna, pues el sujeto jamás necesitó verse expuesto a lasco~ 

tingencias de reforzamiento de la regla para "hacerla ingresar a su re 

pertorio." 

Como son reglas que no han sido experimentadas, no especifican clara-

mente los estímulos discriminativos, las conductas, ni las consecuen-

cias1 sin embargo, y a pesar de sus defectos, este tipo de reglas abll!! 

dan en las empresas. Ej., "el trabajo es tan natural como el juego y

el descanso". 

4. Regla de Grupo o Participativa. 

Surge, como su nombre lo indica, de un acuerdo que toman los miembros

de un grupo, por lo que se asegura, invariablemente, que prescriba de

raanera clara los estímulos discriminativos, las conductas y las conse

cuencias. Una regla de este tip¡.• puede derivar de una individual o de 

una particular. Ej. , "todos los 1~mpleados del departamento de Promo-

ción deberán estar presentes en 1<1 sala de juntas, cada uno con su 

plan de trabajo, el primer miércoles de cada mes a las 10:00 A.M. Al

empleado que no cumpla con lo anterior, se le sancionará descontándole 
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(10) 

el equivalente a un ara de sueldo". 

Cabe señalar que, en cuestiones éticas, las más importantes por no decir

las únicas importantes son las reglas generales. (lO) 

Skinner, B. F. 

Contingencias de Reforzamiento. Edit. Trillas, México, 1982, 
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R E S U M E N 

Como se mencionó anteriormente, en la sociedad siempre han existido leyes y 

normas, las cuales no son mas que una descripción de las prácticas éticas, rel~ 

9iosas, etc. que prevalecen en una cultura, las cuales dan origen a la moral, -

misma que es definida como "un conjunto de normas aceptadas libre y consciente

mente y que regulan la conducta individual de los hombres", o bien, "como un -

sistema de normas, reglas o deberes que regulan las acciones de los hombres en

tre sí", por lo tanto una persona moral es aquella que vive en concordancia con 

las costumbres de su sociedad y castigado con el rechazo de ella, al no cumplir 

con las normas preestablecidas en ella. 

Al codificar las pr&cticas de una cultura, así como al enunciar una ley cientí

fica, estamos describiendo contingencias de reforzamiento, no se puede dar a ~ 

dle cr&dito por las consecuencias de sus conductas hasta que hemos identificado 

la conducta, las consecuencias y la relación entre ellas; no podemos culpar a -

nadie sin un análisis similar, ambos tipos de contingencias existen y moldean -

la conducta antes de ser analizadas y formuladas en reglas. Las reglas se enu~ 

cian más precisamente debido a las contingencias sociales diseñadas para indu-

cir a una persona a reportar lo que hace y por qué lo hace; sin embargo, cada -

persona se rige por una libre y propia decisión, y su capacidad para autocontr~ 

lar sus acciones, está .. en gran medida en función de sus conocimientos y con~-

trol de los factores situacionales, teniendo que identificar el antecedente - -

(Eº), la conducta (C), y las consecuencias (C), despu€s de producir una respue!_ 

ta, y en ba1e a ello y a las experiencias adquiridas durante su desarrollo va a 

estar en poaibilida.d de crear sus propias reglas para todos los aspectos de su

vida, ya sean de tipo moral, religioso, político o laboral. 

Refiri€ndonos específicamente al aspecto laboral, se espera que los trabajado-

res presenten determinados repertorios conductuales, los cuales resultan suma-

mente apreciados para el buen funcionamiento de la empresa, y son comunmente -

conocidas como Reglas o Normas, cuyo objetivo es 109rar una interacción humana

óptima, as{ como una elevada productividad, 
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En base a lo expuesto anteriomcnt.e y a las sugerencias propuestas en investig~ 

cienes relacionadas con el terna de Reglas y Contingencias, en las cuales se su

giere aumentar el núrne=o de estudios sobre comportamientos que generalmente son 

deseables en cualquier organización, tales como: honestidad, integridad, socia

bilidad, resp0nsabilidad y competencia, llevamos a cabo un análisis sobre el -

comportamiento de algunos trabajadores mexic¿nos, relacionando cada una de las

conductas antes mencionadas con el sexo, escolaridad, ocupación, edad y estado

civil de la población en estudio, con el objeto de identificar cuál es la natu

raleza de las reglas que regulan su comportamiento. 

Es importante mencionar que existen otros enfoques a partir de los cuales se 

pueden hacer investigaciones sobre este tema; sin embargo, nosotros elegimos el 

enfoque Behaviorista por considerarlo conveniente. 
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1.4. REGLAS A INVESTIGAR. 

Generalmente en las organizaciones se requiere que el personal que labora 

en ellas reuna ciertas reglas de comportamiento que aseguren el logro de

los objetfvos de cada un;i de éstas; esta suposición nos llevó a interesar 

nos en un instrumento llamado "cuestionario de Detección de Reglas de Co~ 

ducta", que fué diseñado para una investigación anterior a la presente y

cuyo diseño se describe a continuación: 

Primeramente, las definiciones sobre las r.onductas de: honestidad, inte-

gridad, sociabilidad, responsabilidad y competencia, se tomaron de un es

crito que recopiló el Lic. Alvaro Jiménez (1979) sobre Relaciones Hurna--

nas; en el inciso sobre la Interacción Humana en la Organización, las de

finiciones que dá son las siguientes: 

HONESTIDAD.- Es el tiempo total que el sujeto ha interactuado sin reclamo 

verbal de alguien más por usurpar funciones y/o resultados, o bien fal--

sear los datos con respecto a sí mismo o a sus compañeros de trabajo. 

INTEGRIDAD.- Es toda cadena conductual exhibida en la realización de un -

trabajo, que sea coherente con lo convenido. 

SOCIABILIDAD.- Es cada una de las ocasiones en que el sujeto entregue o

med!e la entrega de consecuencias o reforzadores a los individuo3 de la

orqanización, clientes y/o proveedores. 

RESPONSABILIDAD.- Está definida como cada ocasi6n que el sujeto presente 

el resultado prescrito de acuerdo al convenio. 

COMPETENCIA. - Es cada ocasión que el sujeto propor1ga a la audiencia una

alternativa de ejecución o funcionamiento que sea aceptada verbalme11te -

por las tres cuartas partes de los comitentes y sea puesta en pr&ctica -

por lo aienos el SO\ • 

Inicialmente se hizo una prueba con reactivos cuyas respuestas eran -
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abiertas, en donde a los sujetos se les planteaba una situaci6n problemá

tica concreta para cada una de las conductas a investigar y en donde el -

individuo tenía que dar tres alternativas de solución. De acuerdo con su 

criterio fué piloteado con cinco personas y en base a los problemas que

se presentaren en el momento de calificar, este tipo de prueba fué desea!. 

tado. Así, tratando de objetivi~ar la siguiente prueba,,fué elaborada ba

sándose en los criterios y t?structura d•?l "Diferencial Semántico de -

Osgood" (1957), elaborándose 32 reactivos y pidiéndo al sujeto tres tipos 

de respuesta: a) Acuerdo-Desacuerdo, b) Respuestas Semiabiertas, una des

cripción o un símil sobre el reactivo, con la finalidad de detectar si ha 

bía entendido la pregunta, y c) la Respuesta del sujeto se encierra a lo

largo de una escala de valores de siete espacios para cada par de pala--

bras (adjetivos) opuestos que se presentaban (diez en total). Consideran 

do todas las respuestas para sacar el puntaje total, para cada conducta -

(tabla de pares de palabras), (véase anexo). 

En el período de piloteo, la prueba fué aplicada a 10 personas, a quienes 

se les pedía hicieran todas las preguntas que quisieran para así ir des-

cartando reactivos, quedándo sólo 25 items, distribuidos de 5 en 5 para -

cada regla; los reactivos se fueron perfeccionando de acuerdo con la in-

formación recabada en el piloteo de la prueba. Así la prueba final quedó 

constituida por 25 reactivos, con 2 alternativas de respuesta para cada -

uno: a) Acuerdo-Desacuerdo, b) la respuesta del sujeto se encierra a lo -

largo de una escala de valores de siete espacios para cada par de pala--

bras (adjetivos) opuestos que se presentaban (diez en total), consideran

do todas las respuestas p:tra ~acar el puntaje total para cada conducta -

(tabla de pares de palabras)". (Véase anexo), (ll) 

Como se menciona en el anexo 10, se considera que loe sujetos tienen la -

Regl1' cuando los 5 items est'1!n a favor de ella; Semirregla cuando 4 items 

estén a favor de la regla y Contingencia cuando no se est& de acue~do en

m&s de un item con la regla. 

(ll)Govea R. 

Investigaci6n, modificaci6n de la conducta controlada por Roqlaa. 

U. N. A. N., 1985. 
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CAPITIJ· J II ---·- ---

!~ETOOOLOGIA, ANALISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION: 

2 • l. METODO. 

Hipótesis.-

HiI En la población femenina habrá una tendencia de un 25% mayor a res-

pender en el cuestionario dentro de la categoría identificada como -

Regla, en comparación con la población masculina. 

HoI En la población femenina no habrá una tendencia de un 25\ mayor a 

responder en el cuestionario, dentro de la categoría identificada co 

mo Regla, en comparación con la población masculina. 

Hi2 El modo arrojado por las preferencias de la población total, se en-

centrará en las denominadas Reglas de Sociabilidad. 

Ho2 El modo arrojado por las preferencias de la población total no se e~ 
centrará en las denominadas Reglas de Sociabilidad. 

Hi3 Habrá diferencias significativas en cuanto a la preferencia por la -

Regla de competencia entre los sujetos de baja escolaridad y sujetos 

de alta escolaridad a un nivel de significancia de .OS. 

Ho3 No habrá diferencias significativas en cuanto a la preferencia por -

la Regla de competencia entre los sujetos de baja escolaridad y suj! 

tos de alta escolaridad a un nivel de significancia de .05. 

Hi4 El porcentaje de sujetos solteros que prefieren la categor{~ identi-
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ficada como R~gla, será de un 30\ superior a los sujetos casados. 

Ho4 El porcentaje de sujetos solteros que prefieren la categoría identi

ficada como Regla, no será de un 30\ superior a los sujetos casados. 

Variables.-

-calificación de las respuestas del sujeto aJ contestar el sondeo o pref~ 

rancia hacia los parámetros de: honestidad, integridad, sociabilidad, -

resP,onsabilidad, y competencia (en el cu~stionario de Detección de Re--

glas de conducta). 

-sexo • 

-Escolaridad. 

-Estado Civil. 

-ocupación. 

-Edad. 

Sujetos.-

La muestra fu4 no probabilística por correo y cuota, aplicándose el cues

tionario a 252 trabajadores de diferentes empresas, cuya edad no fuera me 

nor de 19 años. 

Materiales.-

252 cuestionarios de Detección de Reglas de Conducta (anexo Nº l). 

252 folders. 

252 Hpices, 
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Manual de Cdlificación del Cuestionario de Detección de Reglas de Conduc

ta (anexo Nº 2). 

252 hoja~ de respuestas (para calificación, anexo Nº 3). 

hojas de concentrado de datos 

Escenario.-

Oficinas ubicadas en el área de trabajo de cada sujeto, provistas de es-

criterio y sillas. 

Diseño.-

Diferencial correlaciona!. 
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2.2. PROCEDIMIENTO. 

La selección de las empresas donde se aplicó el cuestionario se hizo en -

base a la división del plano del área metropolitana de la Ciudad de Méxi

co en dos zonas: norte y sur. 

Se determinó como área de estudio la zc·na sur y se subdividió en seis sec 

tores. 

Mediante el directorio telefónico de la zona sur, se identificaron las -

empresas ubicadas en cada uno de los seis sectores de esta zona. 

Se eligió un 10\ del total de empresas de cada sector y se trató de esta

blecer contacto y solicitar autorización para la aplicación de los cues-

tionarios; sin embargo, fué difícil lograr que en todas las empresas se -

nos recibiera, y más difícil aún que se nos permitiera hacer la aplica--

ción, por lo que únicamente se aplicaron cuestionarios en las empresas -

que accedieron. 

Se llevaron a cabo entrevistas con cada uno de los responsables de las e~ 

presas en que se aplicó el instrumento a fin de informarles el objetivo -

de nuestra investigación, as! conr:> solicitar su autorización y facilida-

des y en los casos necesarios se presentó una carta de la UNAM, haciéndo

la solicitud de manera más formal. Una vez obtenido el permiso, se proc! 

dió a la reimpresión de los 300 cuestionarios (instrumentó que fué diseñ~ 

do para otra investigación anterior a la presente), integrados por 18 ho

jas cada uno, y cada cuéstionario se colocó en un folder. 

Aplicación del Instrumento. 

-se hizo la presentación personal a los sujetos y se les 'informó brevernen 

te el motivo de la investigación, en los casos en que no fué posible ha

cer la aplicación directamente, ésta presentación se. hizo con la persona 

responsable de la entrega de los cuestionarios para los casos en que - -

éstos se autoadministraron por así requerirlo la empresa en cuestión. 
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-se entregó a cada sujeto un cuestionario y se le dieron las siguientes -

instrucciones: "Lea cuidadosamente las instrucciones, cuando las haya -

comprendido, empiece a contestar el cuestionario. Es importante que - -

anote todos los da tos completos". 

-Cuando cada sujeto terminó de contestar su cuestionario, éste le fué re

cogido, verificando que la información estuviera complet:a, si existía al 

guna omisión, se devolvió para su llenado. 

En el momento que el aplicador recibió cada cuestionario, dió las gra--

cias al sujeto y puso una marca en el Sngulo superior derecho, para que

posteriormente se pudiera identificar la empresa en que se aplic6 cada -

cuestionario. cada aplicación del cuestionario.se llevó un mfnimo de 45 

minutos y un máximo de una hora; la aplicación se inició en febrero de -

1984 y se concluyó en marzo de 1985. 

El período de aplicación fué tan amplio, debido en primer lugar a la difi 

cultad de conseguir autorización de las empresas para aplicar los cuestio 

narios, y en segundo lugar a la demora para devolvernos los cuestionario5 

en las empresas en las que la aplicación fué realizada por personal de -

las mismas. 

El total de cuestionarios fué de 300, de los cuales se excluyeron 4, por

no estar debidamente contestados y 42 se eliminaron porque no fueron de-

vueltos por algunas empresas, quedando un total de 252 cues~ionarios apl.!, 

cados. 

calificaci&. -

cada cuestionario se calificó de acuerdo a las instrucciones indicadas en 

el Manual de Calificación del Cuestionario de Detección de IU..oglaa de Con

ducta, que como ya se mencionó anteriormente, ful diseñado conjuntamente

con el "cuestionario de Detección de Reglas de Conducta• y consta de des

apartados, el primero de ellos se refiere a la aplicación del inatrwnento 
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y contiene los siguientes puntos: Forma de aplicaci6n, consigna, Tiempo y 

obtenci6n del cuestionario. El segundo se refiere a la c:alificaci6n y- -

contiene los siguientes puntos: Cancelaci6n, obtención de la tendencia de 

las marcao, obtenci6n de puntajes, porcentaje, gráfica, acuerdos y desa-

cuerdos y tabla de respuestas. 

Todos los datos obtenidos de los cuestionarios se codificaron, se procesó 

toda la información y se obtuvieron as! los resultados que se presentan. 
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2.3. R E S U L T A O O S 



TOTAL DE CUESTIONARIOS APLICAIX>S POR SECTOR 

CUADRO Nº l. 

SECTOR Nº DE CUESTIONARIOS 

Nº 1 67 

Nº 2 o 

Nº 3 99 

Nº 4 54 

Nº 5 32 

Nº 6 o 

TOTAL : 252 
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o e u p A e I o N 

CUADRO N• 2. 

!ill'.B: OCUPACION Nº _,_ 

lº Obrero, Intendencia, Mensajero 64 25.4 

2º secretaria, Auxiliar, Empleado 76 30.2 

3º Técnico, Agente de Ventas, Prefecto 14 5.6 

4• Profesionista, Supervisor, Asesor 77 30;5 

5º Jefe de Departamento, Funcionario 

6º Administrador Gral., Gerente, Director 

T o T A L 100 " 
-----

se puede observar que del Total de la Población, los mayores porcentajes

de sujetos corresponden a las ocupaciones de mandos intermedio~ personal

administrativo, y casi en la misma proporción a los de nivel operativo, -

datos que reflejan.la uniformidad de la muestra en estas categorías ocup~ 

cionales. 
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E S C O L A R I O A O 

CUADRO Nº 3. 

E S C O L A R I O A O 

l. Primaria 

2. Primaria y Comercio 

3. Secundaria 

4. Secundaria y Comercio 

s. Bachillerato, Normal, Técnico 20.2 

6. Profesional, Normal Superior 46.0 

7. Post-Grado 

T o T A L 

Los datos representados en este cuadro nos indican, que del total de la -

muestra, la mayor parte de los sujetos cuentan con un Nivel Académico Al-

to. Lo que permite inferir que se trata de una muestra sesgada que no re

presenta el total de la población en cuanto al dato de escolaridad. 
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SE X O 

CUACRO Nº 4. 

SEXO Nº ' 
l. Hombres 152 60.3 

2. Mujeres 39.7 

.T O T A L 100.0 ' 

Puede observarse que el mayor porcentaje de sujetos, corresponde 

al sexo masculino. 

La proporción observada entre éstos· parece ser, son representa t.! 

vos de lo que ocurre en un nivel general en relación a ocupación, 

es decir, un 40\ de la población económicamente activa es de se

xo femenino y el 60\ masculino. 
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~A D 

CUADRO Nª S. 

RANGO DE EDAD 

l. De 19 a 24 años 

2. De 2S a 30 años 

3. De 31 a 36 años 

4. De 37 a 42 años 

s De 43 a 48 años 

6. De 49 a S4 años 

7. De SS a 61 años 

T O T A L 2S2 100 ' . 

Se puede identificar en el cuadro, que el 68.6\ del total de la muestra co

rresponde a sujetos que oscilan entre los 19 a 30 años de edad. 



ESTA!)( CIVIL --·---

CUADRO Nº 6. 

ESTADO CIVIL 

l. Soltero 

2. Casado 

3. Divorciado 

4. Unión libre 

s. Viudo 

TOTAL 252 100.0 ' 

Los datos del cuadro muestran que la población est& equilibrada 

con respecto al Estado Civil. 
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PREFERENCIAS HACIA L/\S t;ATEGCRIAS IDENTIFICADAS COMO REGLAS 

CUADRO Nº 7. 

NUMERO TOTAL 
NUMERO TOTAL DE SUJETOS 

SEXO DE SUJETOS QUE PREFIEREN ' LA CATEGORIA 

MASCULINO 152 8 S.2 

FEMENINO 100 6 6.0 

252 14 · DIF. o.e 

En base a los resultados obtenidos, se puede observar que_existe una 

tendencia de sólo 0.8\ mayor a responder en la catégor{a identifica

da como regla, por la población femenina con respecto a la poblaci6n 

masculina. 
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'•. 

MODO OBTENIDO PARA CADA CONCEPTO 

CUADRO Nº 8. 

~ I 
H I s R c 

REGLA 27 39 65 49 68 
Mo

2 Mo
1 

Como puede observarse, la diferencia entre el modo 1 y el modo 2, es de 

a6lo tres puntos, .. lo cual no resulta muy significativo, por ello puede

decirse que el modo arrojado por las preferencias de la población total 

corresponde tanto a las reglas de competencia como a las reglas de so-

ciabilidad. 

-4A-



RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL CON :EPTO DE COMPETENCIA CON RESPECTO A 

E3COLARIDAD EN DASE A LA PRUEBh CHI
2 

CUADRO Nº 9. 

ESCOf,A RIDAD 

-PRIMARIA 

-PRIMARIA Y 
COMERCIO 

•SECUNDARIA 

-SECUNDARIA 
COMERCIO 

y 

-MCHI~Mro 1 
-NORMAL 
-TECN!CO 

------~ ~ 

-PROFESIONAL 
-NORMAL SUP. 

-POST-GRADO 

TOTAL 

VALOR DE CHI
2 

REGLA 

2 

l 

5 

5 

14 

,.,, 

:n 

3 

67 
26.7 

17.21922 
GRADOS DE LIBERTAD = 12 

C A T E G O R 1 A 
SEMI REGLA CONTINGENCIA 

4 11 

1 

30 49 

o 1 

60 124 
23.9 49.4 

NIVEL DE SlGNlFICANCIA ~ 0.1415 
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CUAO.RO Nº 10. 

ESTADO 
CIVIL 

SOLTERO 

CASADO 

ES'lAOO CIVIL 

NUMERO TOTAL 
DE SUJETOS 

118 

127 

NUMF.RO 'roTAL 
DE SUJETOS 

QUE PF!EFIEREN 
LA REGLA 

9 

,, 

En base a los resultados obtenidos, se puede observar que existe una 

tendencia de sólo 3.69\ mayor a responder en la categoría identifica 

da 'como regla por los sujetos solteros con respecto a los sujetos ~

casados. 
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PREFERENCIAS HAC!A LAS CATEGORIAS IDENTIFICADAS COMO REGLAS 

CUADRO N~ 11. 

Nº TOTAL 
Nº TOTAL DE SUJETOS 

DE QUE PREFIEREN 
NIVEL OCUPACION SUJETOS. LA CATEGORIA ' 
lº Obrero, Intendencia, Mensajero. 64 2 .80 

2º Secretaria , Awciliar, Empleado. 76 . 7 2.78 

Jº Tt'icnico, Agente Ventas, Prefec- 14 1 .39 
to. 

4º Profeaionista, Supervisor, Ase- 77 1.19 
sor. 

5º Jefe de departamento, Funciona- 16 o 
rio. 

6º Administrador General, Gerente, 5 .39 
Director, 

TOTAL 252 5.55 

En base a los resultados obtenidos , se puede observar que exista mayor tendencia 

a respond~r en la categoría identificada como Regla, por la población de 2° Ni--

vel Ocupacional, 
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PREFERENCIAS HACIA LAS CATEGOf ..:AS IDENTIFICADAS COMO REGLA 

CUADRO Nº 12. 

ESCOLARIDAD 

1.- Primaria. 

2.- Primaria y Comercio. 

3.- Secundaria. 

4.- Secundaria y Comercio. 

5.- Bachillerato, Normal, Tf'cnico. 

6.- Profesional, Normal, Superior. 

7.- Post-Grado. 

TOTAL 

Nº TOTAL 
DE 

SUJETOS. 

17 

10 

Nº TOTAL 
DE SUJETOS 

QUE I'REFIEREN 
LA CATE;;QRIA 

o 

1 

\ 

o 

,39 

En base a los resultados obtenidos,_se puede observar que ~xiste mayor tendo1ncia 

a responder en la categoría identificada como Reqla, por la poblaci~n de nivel -

acad&mico elevado, 
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PREFERENCIAS HACIA .L/\S CATEGOf,IAS IDENTIFICADAS COMO REGLAS 

CUADRO Nº 13. 

RANGO DE EDAD 

Nº TOTAL 
DE 

SUJETOS. 

Nº TOTAL 
DE SUJE'llJS 

QUE PREFIEREN 
LA CATEGORIA 

1-----------------'------1------~-------". 
l. De 19 a 24 años. 64 7 

2. De 25 a 30 años. 89 4 

3. De 31 a 36 años. 2 

4. De 37 a 42 años. o 

s. De 43 a 48 años. l 

6. De 49 a 54 años. 2 o 

7. De 55 a 61 años. 3 

TOTAL 252 14" --

1 
\ 1 

¡~;-

ll· 1.58 

¡ 

1 
·ªº 
o 

',39 

o 

o 

5.55 ¡ 

1 .... 

En base a los resultados obtenidos, se puede observar que existe una máyor tende!!_ 

cia a r~sponder en la categoría identificada co1no Regla, por la población joven -

de la muestra. 
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e o N e L u s I o N E s 

Como ya habiamoa mencionado al inicio de nuestro estudio, que en todo escena

rio laboral •• •apara qua loa trabajadores presenten determinados repertorios 

conductuala1, loa cual•• resultan sumamente apreciados para el buen funciona

miento del mismo, y aon comúnmente conocidas como Reglas o Normas, y cuyo ob

jeto ea loqrar una interacci6n humana óptima, así corno una elevada productivi; 

dad y eticiancia 1n el desarrollo de sus funciones, nos planteamos la interr~ 

qanta acerca de ¿cu•l•1 aon la1 Reglas y las contingencias que rigen el com-

portamianto del trabajador Mexicano?, y aún y cuando existen otras muchas de

eataa Normal dentro de laa instituciones, nosotros solamente nos avocamos a -

invaatiqar 5 de ellas, por considerar que dentro de las mismas están conteni

dos div1raoa co~rtamiento1 que a nuestro criterio son deseables en cual---

quier in1titución, 1deml1 de haber sido sugerido su estudio en investigacio-

naa relacionada• con este tema y de haber encontrado diseñado el cuestionario 

de Detección de Raqlaa de conducta, cuyo objetivo era medir precisamente las

ragla1 de honestidad, integridad, sociabilidad, responsabilidad y conpeten--

cia, sobre 111 cual•• realizamos la investigación. 

Teniendo delimitadas las conductas a estudiar, realizada la revisión biblio-

gr&tica y habiendo ll1vado a cabo la aplicación del cuestionario, llegamos a

la• ai9uientea concluaionesr 

Para la hipóte1ia 1, •• obaerv6 que existe una tendencia de 0.8\ mayor a res

pcnder a la cateqor!a identificada como Regla por la población femenina, -

acept&ndoH con ello la Ho, "en la población femenina no habrá una tendencia

de un 25' mayor a raaponder en el cuestionario, dentro de la categoría identi 

ticada como Reqla, en comparación con la población masculina", hacemos notar

qua independientemente del 1axo loa trabajadores pueden regirse por reglas, -

debido a qua 11 diferencia tul mínima. 
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En la hi~tesis 2, el modo arrojado por las preferencias de la población to-

tal, se encontró tanto en las reglas de competencia, como en las de sociabil.!_ 

dad, acept&ndose con ello la Hi, "el modo arrojado por la•; preferencias de la 

población total, se encontrará en las denominadas Reglas de Sociabilidad". 

Para la hip6tesis 3, el valor de x2 ful!i de 17 .·21922 con 12 grados de Libertad 

y un nivel de significancia de 0.1415 establecido por la x2 , por tanto acept~ 
mos la hipótesis de nulidad que dice: "no habrá'. diferencias significativas -

en cuanto a la preferencia por la Regla de Competencia entre los sujetos de -

baja escolaridad y sujetos de alta escolaridad". No obstante, podemos decir

que existen reglas tanto para personas de alta como de baja escolaridad. 

En la hipótesis 4, se obtuvo una tendencia de solo 3.63\ mayor a responder en 

la categor!a identificada como Regla, por los sujetos solteros con respecto a 

los sujetos casados, aceptá'.ndose con ello la Ho, "el porcentaje de sujetos -

solteros que prefieren la categoría identificada como Regla no será de un 30\ 

superior a los sujetos casados"; sin embargo, la diferencia existente no es -

muy grande, por lo que consideramos que tanto los casados como los solteros -

pueden tener Reglas. 
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Como puada obAervarse en el Cuadro Nº 2, del Total de la Población, el mayor 

porcentaje de 1ujetos corresponde a las ocupaciones de mandos intermedios, y 

casi en la misma proporción que los de nivel operativo, lo cual indica la 

existencia de cierto equilibrio en lo que a ocupación se refiere. 

Los datos representados en el cuadro Nº 3, nos indican que la mayor parte de 

la muestra, cuenta con un nivel académico alto. 

Los datos representados en el Cuadro Nº 4, nos indican que el mayor porcent~ 

je de sujetos corresponde al sexo masculino. La proporción observada entre

éstos al parecer, es representativa de lo que ocurre en un nivel general en

relación a ocupación, es decir, un 40\ de la población económicamente activa 

es de sexo femenino, y el 60\ masculino. 

Como se muestra en el cuadro Nº 5, la población económicamente activa que la 

hora en la Zona sur, es jóven. 

El Cuadro Nº 6, indica que la población con respecto al estado civil es equ_! 

librada entre solteros y casados. 

En términos generales, podemos decir que existen Reglas y Normas de conducta 

impuestas que deben seguirse dentro de toda sociedad; sin embargo, cada ser

humano es único e independiente, lo que le va a dar la posibilidad de elegir 

o no '•tas Normas, as! como de crear las suyas propias, !::!:;¡;; lo qu~ indepen-

dientemente del sexo, la escolaridad o estado civil, cualquier perr,ona posee 

reglas de conducta. Sin embargo, consideramos que no es a ·través óe 'la con-

ducta verbal como pueden medirse éstas. ,., 
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L I M I T A C 1 O N E S 

Para todas aquéllas personas interesadas en realizar investigaciones relaciona

das con este tema, es conveniente que conozcan las limitaciones que se encontr~ 

ron durante el desarrollo del presente proyecto, las cuales se mencionan a con

tinuación: 

El instrumento carece de validez: 

Las preguntas están mal planteadas. 

Tiene demasiadas opciones de respuesta. 

Se emplea mucho tiempo para su resolución. 

El procedimiento de calificación es muy complicado y se invierte mucho tiem

po para ello. 

Las conductas en estudio no se pueden medir a través de este instrumento. 

Es dificil que los empresarios permitan la realización de cualquier estudio -

externo relacionado con sus trabajadores, argumentando diversos pretextos pa

ra no facilitar el acceso a sus organizaciones. 

Cuando los cuestionarios se dejaron para ser aplicados direc~ailente ·por':j)ers.é_ 

nal de las empresas (siendo ésto una condición para que dicha aplicación'. fue

ra autorizada), se perdió mucho de la muestra,. debido a que en la mayor parte 

de los casos no se nos devolv.ieron todos los cuestionarios. 

Se invierte mucho tiempo para la entrega y recuperación de los .cuestionarios. 
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Considerarnos conveniente hacer las siguientes recomendaciones, a fin de facili

tar el desarrollo de posibles investigaciones relacionadas directa o indirecta

mente con el tema de "Reglas y Contingencias". 

1.- Elaboración de un instrumento m!s adecuado al tipo de conducta que se de-

see investigar, pudieran ser registros observacionales. 

2.• Selecc'ionar la muestra 'en forma estratificada para escolaridad y edad. 

l.- Buscar que la muestra que se qliqi6 colllO no probabilística, sea un mues--

treo probabilístico al azar con nuestras estratificadas, para poder hacer

una afirmaci6n qlobal de la zona sur. 

4.- Inveatiqar si existe m&a material bibliogrffico relacionado con el tema de 

Reqlas y Conting&."ncias. 
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A N E X O S 



DA'mS QUE SOLO S~ IMPORTANTES PARA 

NUESTRA INVESTIGACION 

TIEMPO INICIAL ______ _ 

TIEMPO FINAL ______ _ 

OCUPACION-----------------------

ESTADO CIVIL: 

CASADO _____ _ SOLTERO ----- VIUDO -----
DIVORCIADO UNION LIBRE ------ ------

FECHA 
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I N s T a u e e I o H E s 

LEA CUIDADOS~NTE CJ\DA UNA DE LAS ~IRMACIONES QUE SE FORMULAN. 

EN CADA UNA DE LAS AFIRMACIONES USTED DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE: 

l] SI ESTA DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LA MISMA, USTED DECID! 

RA LA RESPUESTA QUE HAS SE ACOl'«JDE A SU MANERA DE PENSAR, 14A! 
CANDO CON UNA (X) EL PARENTESIS CORRESPONDIEN'l'E. 

2] SU PRESENCIA CON RESPECTO A LA IMPRESIONO SENTIR Q~ LE CAU

SE Y/O PROVOQUE LA AFIRMACION EXPUESTA. USTED EXPRES~ SU -

PREFERENCIA EN LA TABLA DE PARES DE PALABRAS OPUESTAS QUE SE

EXPONE. PARA CADA PAR SE PRESENTA UNA ESCALA DE VALORES COH-

7 ESPACIOS EN DONDE DEBERA MARCAR RELLENANDO EL ESPACIO OVE -
MAS SE ACERQUE A LA PALABRA DE SU PREFERENCIA, INCLINANDOSE -

PARA UNO U OTRO EXTREM> DE LA MISMA. 

RECUERDE NO DEJE NINGUN PAR SIN CONTESTAR. 

OBSERVE EL EJEMPLO QUE SE EXPONE A CONTINUACION: 
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&J!MPL01 

- MATAR A UN ANIMAL IRRACIONAL ES NECESAIUO PARA PRESERVAR LA VIDA DEL 

HOMBRE. 

a) (X) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

T A B L A 

BUENO • • • • • • MALO 

AGRADABLE • • • • DESAGRADABLE 

DES~BLE • • · .. • • INDESEABLE 

<X>RREC'l'O • • • • .. - INCORREC'l'O 

FUNCIONAL - • • • • ABSURDO 

ADECUADO • INADECUADO 

CQilODO • • • INCCMOOO 

FLEXIBLE • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • INFERIOR 

DEK>CRATICO • • • • • AU'l'OCRATICO 

AQUI LA PERSONA QUE CONTES'l'O NOS EXPRESA: 

QUE ESTA DE ACUERDO CON LA AFIRMACION Y ADEMAS QUE PARA EL ES ,!!Q!

!Q_, AtlNQUE NO DEL TODO, YA QUE NO MARCO EL ESPACIO QUE ESTA MAS -

CERCA DE DICHA PALABRA (LO MISMO HIZO CON RESPEC'IO A LAS PALABRAS

QUE SEGUIAN EN LA LISTA). 

DE ESTA MANERA USTED DEBERA ELEGIR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS PA-

RES DE PALABRAS ENLISTADAS EN LA TABLA QUE SE LE PRESENTA. 

RECUERDE QUE SI QUIERE SE~ALAR SU MAYOR PREFERENCIA POR UNO U OTRO 

EXTREM:> DEL PAR, LLENARA EL ESPACIO QUE MAS SE ACERQUE A LA PALA-

BRA QUE INDIQUE SU PREFERENCIA. 
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C U E S T I O N A R I O 

1) Bajo ninquna condici~n debe u. o apropiarse de un objeto o idea que no 

le pertenece. 

a) ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

.TABLA 

BUENO • • • • • MALO 

AGRADABLE • • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • INDESEABLE 

CORREC'ro • • • • • INCORRECTO 

FUNCIONAL • • • • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • • • INADECUADO 

COMJDO • • • • . INCOMODO 

FLEXIBLE • • • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • • INFERIOR 

DEl«>CRATICO • • • • • AUTOCMTICO 

2) A pesar de los problemas que ae me pudieran presentar, sicn¡>re doy-

lo mejor de m!. 
a) ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO • • • • • • MALO 

AGRADABLE • • • • • • DESAGJW>ULI 

DESEABLE • • • • • • • INDESEABL& 

CORRECTO • • • • • • • INCORl\ECTO 

FUNCIONAL • • • • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • • • • INADECUADO 

COKOOO • • • • • • INCOMODO 

FLEXIBLE • • • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • • INFERIOR 

DEMOCRATICO • • • • AUTOCRATICO 
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l) lle invit5 con tanto entu•i••lllO mi co11pañero, que aunque ••té caneado 

voy • ir ~ la reuni6n. 

•) ( ) DI ACUDDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SEN'ZIR. 

TABLA 

BUENO • • • • • • • IWD 

Ma.'DULE • • • • • • DESAGRADABLE 

ISSEAILI • • • • • • • INDESEABLE 

CORRECTO • • • • • • INCORRECTO 

nJNCIONAL • • • • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • • • INADECUADO 

OOMODO • • • • • • • INCCllODO 

FLIXIllLE • • • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • • • • INFERIOR 

DDIOCltATICO • • • • • • • Atrl'OCRATICO 

41 A peear de 101 contratiempo• que se puedan presentar, mi trabajo lo 

termino •l d!:a ui\alado. 

•) ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO • • • • • • • MAL() 

AGRADABLE • • • • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • • • • • INDESEABLE 

OORUCTO • • • • • • • INCORRECTO 

FUNCIONAL • .. • • • • • ABSllRDO 

ADECUADO • • • • • • • INADECUADO 

COMO DO .. • • • • • • INCQl)DO 

FLEXIBLE • • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • • • INFERIOR 

DE~ltATICO • • • • • • AUTOCRATICO 
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SI casi •iu¡>re son aceptadas mil opiniones. 

a) ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUEHO • • • • • • MAU> 

AGRADABLE • • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • • INDESEABLE 

CORRECTO • • • • • • INCORREC'ro 

FUNCIONAL • • • • • A&SURDO 

ADECUADO • • • • • • INADECUADO 

CXH>DO • • • • • • INCOMODO 

FLEXIBLE • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • • • INFERIOR 

DEHOCRATICO • • • • • • • AU'l'OCRATICO 

6) En mi trabajo adopto las soluciones dadas por otras personas COlllO -

propias. 

a] ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b] MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO • • • - - • - MALO 

AGRADABLE • - - • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • - • • • • INDESEABLE 

CORREC'ro • • • • • • • INCORRECTO 

FUNCIONAL • • • • • • ABSURDO 

ADEX:UADO • • • • • • INADECUADO 

CCM>DO • • • • • • ·INCOMODO 

FLEXIBLE • .. • • • - RIGIDO 

SUPERIOR • • • • INFERIOR 

DEMlCRATICO • • • • AUTOCRATICO 
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71 Para realizar cualquier labor 

nea que ae me hayan hecho. 

actividad, sigo una a una laa indicacio-

a) ( ) DE ACUERDO { ) EH DESACUERDO 

b) MAllQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

T A B L A 

BUENO • • • • • • MALO 

AGRADABLE • • • • • • • DESAGRADAILI 

DESEABLE • • • • • INDESEABLE 

CORRECTO - • • • • • INCORREC'JO 

PUNCIONAt. • - • • • • • ABSURCO 

ADECUADO - • • • INADECUADO 

COMO DO • • • • • • • INCOMODO 

FLEXIBLE • • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • - • • • INFERIOR 

DEMXRAT~CO • • • • • • • AU'l'OCRA'l'ICO 

8) Nunca diqo algo amable a las personas que laboran conmigo. 

a J { ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

bJ MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO • • • • • • • MALO 

AGRADABLE • "' • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • • • • • INDESEABLE 

CORREC'ro • • • • • • • INCORREC'JO 

FUNCIONAL • • • • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • • • INADECUADO 

COKJDO • • • • lNCCKJDO 

FLEXIBLE • • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • • • • INFERIOR 

OEMOCRATICO • AUTOCRATICO 
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9J Bajo nin9'1fta circun1tancia dejo de cumplir con un compromiso. 

aJ ( ) DI ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

bJ MllQUI IH EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

IUllCO • • • • • • • MALO 

AGltADABLE • • • • • • • DESAGRADABLE 

DISIAILI • • • • • • • INDESEABLE 

C:OllR!C'lO • • • • • . . INCORREC'l'O 

l'UNCIONAL • • • • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • • • INADECUADO 

C:Oll>DO • • • • INCX>MODO 

FLEXIILI • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • • • INPERIOR 

DEMOCRATICO • • • • • • • AUTOCRATICO 

lOJ La mayor!& de mia colaboradores (compañeros) ponen en pr&ctica lo -

que propon90. 

aJ ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b] MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

iOEAó • • • • • • • MALó 
AGRADABLE • • • • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • • • • INDESE~BLE 

C:ORREC'lO • • • • • • INCX>RREC'l"O 

FUNCIONAL • • •. • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • .. • INADECUADO 

C:OHODO • • INCOMODO 

PLEXIBLI • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • INFERIOR 

DEMOCRATICO • • AUTOCRATICO 

.:12 -



11) Nunca se deben de~ir mentiras. 

a) ( ) DE ACUERDO ( ) EH DESACUERDO 

b] MARQUE EN EL ESPJ\CIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO KJ\LO 

AGRADABLE DESAGRADABLE 

DESEABLE INDESEABLE 

CORRECTO INCORREC'l'O 

FUNCIONAL • ABSURDO 

ADECUADO • INADECUADO 

COMO DO INCOl«>OO 

FLEXIBLE • • RIGIDO 

SUPERIOR .. .. • INFERIOR 

DEMOCRATICO • AUTOCRATICO 

12) Nunca sigo las instrucciones que dan, siempre trato de ser oriqi-

nal. 

a] ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACIJEl:100 

b] MARQUE EN EL ESPACIO SU SE!n'IR. 

TA B L A 

BUENO • • • MArD 

AGRADABLE • • • • DESAGJtADABL! 

DESEABLE • INDESEABLE 

CORRECTO - • INCORRECTO 

FUNCIO!IM. • • ABSURDO 

ADECUAOO • • • INADECUADO 

COMO DO = INCCM:>DO 

FLEXIBLE • RIGIDO 

SUPERIOR • INFERIOlt 

DEMOCRATICO • • Atl'l'OC1'ATICO 
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13) Sie1111re 1oy atento con las personas qua 111e •impatizan, 

a) ( ) Di:: ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MAJtQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO • • • • • • • MALO 

AGRADABLE • • • • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • • • • • INDESEABLE 

CORREC'ro • • • • • INCORRECTO 

l'UNCIONAL • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • INADECUADO 

COMO DO • • • INCOMODO 

FLEXIBLE • • • • RIGIOO 

SUPERIOR • • • INFERIOR 

DEMX:RATICO • • • AU'l'OCRATICO 

141 La puntualidad siempre ea importante. 

a J ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO • • • • MALO 

AGRADABLE • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • INDESEABLE 

CORREC'ro • • • .. • • INCORRECTO 

FUNCIONAL • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • • INADECUADO 

COMO DO • INCOMODO 

FLEXIBLE • • • • RIGIOO 

SUPERIOR • • • INFERIOR 

DEMOCRATICO • • AUTOCRATICO 
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151 Más del 60\ de los proyectos que he propuesto o proponqo son aceptado• 

por mis superiores. 

a J ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO • MALO 

AGRADABLE DESAGRADABLE 

DESFABLE INDESEABLE 

CORREC'l'O • INCORRECTO 

FUNCIONAL • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • • INADECUADO 

COMO DO • • INCOMODO 

FLEXIBLE • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • INFERIOR 

DEMOCRATICO AUTOCRATICO 

16) Nunca intervengo en el trabajo de otros, ni me gusta que interven

gan en el mío. 

a] ( ) .DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

T.A B LA 

BUENO • • • MAOO 

AGRADABLE .. • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • INDESEABLE 

CORREC'ro e • INCORREC'ro 

FUNCIONAL • • • • ABSURDO 

ADECUADO • INADECUADO 

Ce»!ODO • • INCatODO 

FLEXIBLE • RIGIDO 

SUPERIOR • INFERIOR 

OEMOCRATICO • • • • AUTOCRATICO 
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17) En una jornada de trabajo es m5s importante llegar y trabajar realmente 

que Mr puntual • 

a) ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACtJERDO 

bJ MUQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO • • • • • MALO 

AGRADABLE • • • • • • OESAGRJ\DABLE 

DESEABLE • • • • INDESEABLE 

CORREC'ro • • • • INCORRECTO 

FUNCIONAL • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • INADECUADO 

COMOOO • • • INCOOODO 

FLEXIBLE • • • RIGIIX> 

SUPERIOR • • "' • • INFERIOR 

DEMOCRATICO • • AUTOCRATICO 

18) Frecuentemente reuno a mis colaboradores (compañeros) para plati-

car sobre temas ajenos al trabajo. 

a) ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b] MA~UE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO "'! • • • MALO 

AGRADABLE • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • INDESEABLE 

CORRECTO • INCORRECTO 

FUNCIONAL • • • ABSURDO 

ADECUADO • • INADECUADO 

COMO DO • • • INCOMODO 

FLEXIBLE • RIGIDO 

SUPERIOR • INFERIOR 

DEMOCRATICO AUTOCRATICO 
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191 Mi trabajo no pierde calidad aunque lo haya entregado l semanas despul• 

de lo indicado. 

a] ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUEOO • • • • • MALO 

AGRADABLE • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • INDESEABLE 

CORRECTO • • • INCORREC'ro 

FUNCIONAL • • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • • INADECUADO 

CXlHODO • • • INCOMODO 

FLEXIBLE • • - • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • - • • INFERIOR 

DEM:>CRATICO • • • • • AU'l'OCRATICO 

20] En la mayoría de mis alternativas propuestas para la soluci6n de -

problemas de trabajo, son puestas en práctica con 6xito. 

a) ( ) DE ACUEROO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

T A B L A 

BUENO • • • • • MALO 

AGRADABLE • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • INDESEABLE 

OlRRECTO • • • • INCORREC'ft) 

FUNCIONAL • • • • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • INADECUADO 

COl«JDO • • • • • INCOMODO 

FLEXIBLE • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • INFFJIIOR 

OEMOCRATICO • • • • • AU'OOCRATICO 
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21) En ocasiones, moditicnndo un poco un trabajo r~alizado anteriormente 

(por ot o por otros), M puede present.\r COlllO algo nuevo. 

a) ( ) DI ACUIRDO ( ) IR DESACUDDO 

b) IWIQUI Uf ·EL ESPACIO SU SDITIR. 

TABLA 

BUENO • • • • • • MALO 

AGRADABLE • • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • • INDESEABLE 

OORRF.c'lO • • • • • • • INCORREC'ro 

FUNCIONAL • • • • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • • • INADECUADO 

CCK>DO • • • • • • • INC<H>DO 

FLEXIBLE • • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • • • • INFERIOR 

DEM:>CRATICO • • • AU'l'OCRATICO 

22] Si tenqo la convicciSn de que si mi sistema de trabajo es el mejor 

del mundo, no lo cambio por nada del mundo. 

a] ( ) DE ACUERDO ( ) EN DESACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

TABLA 

BUENO • • • MALO 

AGRADABLE • • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • INDESEABLE 

CORRECTO • .. • INCORRECTO 

FUNCIONAL • • • - • • ABSURDO 

ADECUADO • • • • • INADECUADO 

COMO DO • • INCCMODO 

FLEXIBLE • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • INFERIOR 

DEMOCRATICO • AUTOCRATICO 
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231 Ca•l •i-.in unitieato mi reconocimiento • la paraona que ha realizado 

UD b\1illl trabajo. 

aJ ( ) DS M:UDDO ( ) IH DESACUIRDO 

bJ IWIQUS D IL SIPACIO IU SIHTIR. 

TAILA 

IUINO • • • • • • • MAU> 

AGll\DUI.B • • • • • • • DESAGRADABLE 

DISIABl.E • • • • • • • INDESEABLE 

COMBCTO • • • • • • INCOMBC'l'O 

PUNCIONAL • • • • • • • ABSURDO 

ADBCUADO • • • • • • • INADECUADO 

COll>DO • • • • • • • INC(Jl)DO 

n.BXIBl.E • • • • • • • RIGIDO 

SUPatIOR • • • • • • • INFERIOR 

DD«>CIATIOO • • • • • • • AUTOCRATICO 

241 Lo1 lxito1 y loa frac&llO• en mi trabajo no IOft a6lo m!oa. 

aJ ( ) m: ACUUDO ( ) EN DESACUERDO 

bJ MUQUE IM IL llPACIO SU SIHTIR. 

TAILA 

IUBNO • • • • • • • MALO 

AGUDAILI • • • • • • • DISAGRADABLB 

ISSIAILI • • • • • • • mm:sBUr.s 
COIUC'l'O • • • • • • • INCOUBCTO 

ril!CIOIW. • • • • • • • ABSURDO 

ADBCUADO • • • • • • • INADICUADO 

CCK>DO • • • • • • • INCClll>DO 
l'LEXIILI • • • • • • • RIGIDO 
SUPERIOR • • • • • • • DIPBRIOR 

DEMOCRATIOO • • • . ~ • • • AUTOCRATICO 
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251 caai nunca encuentro reaiatencia para llevar a cabo lo que propolllJO. 

a) ( ) DE ACUEROO ( ) Ell DESACUERDO 

b) llUQUB 111 IL ESPACIO SU SlllTU. 

TABLA 

BUINO • • • • • • • HALO 

AGRADABLE • • • • • • • DESAGRADABLE 

DESEABLE • • • • • • • INDESEABLE 

CORUCTO • • • • • • INCORRECTO 

FtlrCIONAL • • • • • • ABSURDO 

MIBCUADO • • • • • • • IRADP.X:UADO 

CCllODO • • • • • INcotl>DO 

FLEXIBLE • • • • • • • RIGIDO 

SUPERIOR • • • • • • • INFERIOR 

DD«>CRATICO • • • • • • • Atm:ICRATICO 

• GRACIAS POR SU AllAILI C:OLAllORACIOll -
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A N E X O Nº 2 
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CALIFICACION DEL CUESr.ONARIO DE DETECCION DE R. C. 

1.- APLICACION. 

El cuestionario de Detección de Reglas de Conducta, puede ser 

aplicado de manera: individual, colectiva o autoadministrado. 

ºConsigna: 

"No se trata de una prueba de inteligencia, nuestro propósi

to es conocer lo que algunos trabajadores piensan y hacen -

realmente, a travéJ de sus propias y sinceras palabras. 

Lea cuidadosamente las instrucciones y cuando las haya com

prendido empiece a contestar. 

ºTiempo: 

No hay tiempo l!mite. 

ºObtención del cuestionario: 

Al recoger cada cuestionario, revise que todos los !tems es• 

tén contestados completamente1 si no es as{, pida a la pers~ 

na que lo haga, cuando lo haya hecho, recoja el cuestionario. 
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2.- CALIFICACION. 

•cancelación: 

se anulará el ítem cuando las marcas de la respuesta "b" se carguen 

en el extremo opuesto a la respuesta dada en "a"; por ejemplo: 

1.- No se deben decir mentiras. 

a) (X) DE ACUERDO 

b) MARQUE EN EL ESPACIO SU SENTIR. 

BUENO 

AGRADABLE 

DESEABLE 

CORRECTO 

FUNCIONAL 

• 

TABLA 

= 

11 

.. 
11 

11 

( ) EN DESACUERDO 

11 

MALO 

DESAGRADABLE 

INDESEABLE 

INCORRECTO 

ABSURDO 

ºObtención de la tendencia de las marcas en la respuesta "b": 

sumar las marcas positivas y negativas de cada {tem y anotarlas -

en la tabla número 1 de la hoja de respuestas. 

Marcas positivas son todas aquéllas que van de acuerdo o a favor

de la Regla y marcas negativas todas aquéllas que no estén a fa-

vor de la Regla. 

sumar ~orizontalmente para obtener el total de marcas positivas y 

el total de marcas ne~ativas. 

El signo predominante será obtenido con el total más alto, ya sea 

positivo o negativo. 

ºObtención de puntajes: 

Loa puntajes serán obtenidos de acuerdo con la "Tabla de Respues

tas" que se anexa. en la cual estará contenido el número de cada-. 
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ítem en el cuestionario¡ 11 acuerdo o desacuerdo (respuesta •a•) y 

los valores de los extremos de la escala (respuesta •b•). 

En el cuadernillo del Cuestionario de Detección de R. c., para la

opción de la respuesta "b", hay una escala que cuenta con 7 espa-

cios, en donde el primer espacio de cada extremo valdrá 7 puntos,

el segundo de cada extremo 6, el tercero de ambos extremos 5, y el 

espacio del centro O. Este Último dividirá lo positivo de lo neg.!!_ 

tivo de acuerdo con la Regla. <2 .§.E. 2. ~ .§.1.l, de acuerdo con -

éstos valores se obtendrán dos tipos de puntajes: 

a] Puntaje Parcial.-

En el puntaje obtenido en cada uno de los {tems, cuyo puntaje -

máximo será de 70 puntos (puntaje esperado). 

Este puntaje se obtiene sumando los puntos de cada una de las -

marcas de la respuesta "b", anotándose en la hoja de respuestas

(TABLA Nº 2). 

IMPORTANTE: El extremo de la escala en el cual se sumarán los 

puntos de las marcas, estará en función del sic;no 

predominante (extremo correspondiente) (TABLANº 1). 

b) Puntaje TOtal.-

Es el punta je total por regla, . cuyo punta je l!láximo es 350 pun--

tos. Este puntaje se obtiene sumando en forma horizontal loa PU!!. 

tajes parciales en la Tabla Nº 2 de la hoja de respuestas. 

ºPorcentaje: 

El porcentaje se obtiene multiplicando el puntaje obtenido por 100 

y dividiendo el resultado entre el puntaje esperado. 

FORMULA 350 100 . -----P.o. X 
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ºGráfica: 

Se grafican los porcentajes obtenidos en cada regla. 

ºAcuerdos y Desacuerdos: 

Se suman los acuerdos y desacuerdos y se anotan en el espacio co

rrespondiente en la Tabla Nº 2, siendo: 

Los cinco ítems de acuerdo con la regla 

Cuatro ítems de acuerdo con la regla 

cuando no se está de acuerdo en más de 

un ítem con la regla 

-es-

REGLA 

SEMI REGLA 

= CONTINGENCIA. 



0..rKlbfl 

OcuNcltln (Punto)1 

!.1Col1rldllll: 

SO.o 

TA•LA No. 1 

A E G LA 

+ 

Honestldld 

lntetrldOd 

Soclablllelad 

lll-.onubllldad 

competencia 

TMLA No. 2 

RE Q LA 

comoetenc'-

TA- No.l 

TA9LANo.2 

- )( En C191CUerClo COft 11 A .... 

HOJA DE IESPUCSTAS 

Edod 

TENDENCIA DE LAS MARCAS 

- + - + - + - + -

-Z6'" 

M 
+ 

PUNT. 

TOTAL 

1!1-CIWH 

TOTAL 
s -

TOTAL 

MAlllC, 
Sl«¡ND 

--¡ 

c. F, 

A. A. 



TAILA DE RESPUESTAS 

·~ PUNTA.JE lllEGLU ACUERDO - PUNTA.JE PARCIAL 
DISACUUOO TOTAL 

VALOR DE LA ESCALA 

1) 6) 11) 16) 211 
HONESTIDAD A 70 D 70 A 70 A 70 D 70 350 

+ - - + + - + - - + 

2) 7) 12) 17) 22) 
INTEGRIDAD A 70 A 70 D 70 o 70 D 70 350 

+ - + - - + - + - + 

3) 8) 13) 18) 23) 
SOCIABILIDAD A 70 D 70 A 70 A 70 D 70 350 

+ - - + + - + - + -

4) 9) 14) 19) 24) 
RESPONSABILIDAD A 70 A 70 A 70 o 70 D 70 350 

+ - + - + - - + - + 

5) 10) 15) 20) 25) 
COMPITINCIA A 70' A 70 A 70 A 70 A 70 350 

+ - + - + - + - + -
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