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Resumen: El estrés laboral crónico ha sido identificado como uno de los 
riesgos laborales más importantes que afecta a la salud mental de los agen-
tes de policía. Existen ciertos factores psicosociales que incrementan el es-
trés laboral en la policía y que, a largo plazo, desencadenan síntomas com-
patibles con el burnout. En este trabajo se ha utilizado una muestra inte-
grada por 323 policías para valorar la relación que se establece entre los fac-
tores psicosociales de riesgo y la probabilidad de experimentar síntomas 
compatibles con el burnout. Las respuestas de los participantes al MBI-GS 
y al F-PSICO (versión 4.0) fueron examinadas utilizando análisis de redes. 
Los resultados muestran que existen redes de factores psicosociales de ries-
go más cohesionadas cuando los niveles de cinismo y agotamiento emocio-
nal son más elevados. Además, se observa mayor nivel de burnout asocia-
dos con una baja autonomía, altas demandas psicológicas, conflictos en el 
desempeño de rol y un bajo apoyo social percibido. Los resultados son dis-
cutidos en términos de su implicación teórica y de su utilidad práctica fren-
te al diseño de entornos de trabajo más saludables, así como frente a la in-
tervención psicológica. 
Palabras clave: Estrés laboral. Burnout. Policía. Factor de riesgo psicoso-
cial. Análisis de redes. 

  Title: Psychosocial risks factors and burnout in police officers: a network 
analysis. 
Abstract: Work stress has been identified as a critical factor affecting men-
tal health in police officers. Psychosocial factors increase the impact of 
work stress on police officers and, in the long run, contribute to the onset 
of burnout symptoms. In this research a sample of 323 was studied to 
study the relationship between psychosocial risk factors and the probability 
of suffering burnout symptoms. The participant’s answers to the MBI-GS 
and F-PSICO (version 4.0) were analysed by using network analysis. The 
results show that psychosocial risk factors are strongly associated in net-
work models when higher level of cynicism and emotional exhaustion are 
observed. Additionally, higher levels of burnout in police officers were ob-
served when lower autonomy, higher psychological demands, role ambigui-
ties and a lower perceived social support were present. Results are dis-
cussed considering its theoretical and applied relevance to design healthier 
work environments and efficient psychological interventions. 
Keywords: Work stress. Burnout. Police. Psychosocial risk factor. Net-
work analysis. 

 

Introduction 

 
El estrés laboral en agentes de policía y sus consecuencias es-
tá captando la atención de la comunidad científica tanto des-
de una óptica descriptiva y preventiva, como desde el punto 
de vista de la intervención (Baek et al., 2021; Bhowmick y 
Mulla, 2021; Foley y Massey, 2021; Luceño-Moreno et al., 
2021; Márquez et al., 2021). Garantizar los derechos funda-
mentales, optimizar la seguridad ciudadana y proteger los 
bienes personales son actividades que requieren un esfuerzo 
psicológico considerable por parte de los agentes de policía. 
Estas actividades, dado el alto grado de responsabilidad que 
implican, tienden a generar situaciones que pueden desenca-
denar respuestas de estrés en estos profesionales. Por ejem-
plo, tener que trabajar con urgencia, no disponer de suficien-
tes recursos humanos o materiales, tener total disponibilidad 
para el servicio policial, tener que realizar turnos nocturnos o 
en fines de semana y la imprevisibilidad del trabajo son as-
pectos que han sido identificados como factores psicosocia-
les que incrementan el nivel de estrés en los agentes de poli-
cía (Cieślak, 2020; Díaz et al., 2020; Sherwood et al., 2019).  

Estas condiciones laborales, además de implicar aspectos 
relativos a la interacción social, tienen que ver con aspectos 
propios del puesto de trabajo. Entre los factores relaciona-
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dos con los elementos propios del trabajo podemos destacar 
el contenido, la carga, el horario o el lugar de trabajo. Mien-
tras que los aspectos de tipo más social incluirían la cultura 
organizacional, las relaciones interpersonales, el rol del traba-
jador en la organización o el desarrollo de la carrera profe-
sional (Leka et al., 2008). Estos factores psicosociales pueden 
tener un papel tanto positivo como negativo en el desempe-
ño del trabajo. Cuando su efecto es negativo, pudiendo im-
pactar en la salud física y psicológica de los trabajadores, se 
denominan factores psicosociales de riesgo (Cox y Griffiths, 
2003). Hay profesiones que conllevan una mayor probabili-
dad de exposición a dichos factores. Ese es el caso de los 
profesionales de la seguridad pública como los policías o de 
la sanidad (Teoh et al., 2020, 2022).  

En el trabajo policial se ha observado que la presencia de 
factores psicosociales de riesgo aumentan la percepción de 
estrés laboral y repercuten tanto en la satisfacción como en 
el rendimiento profesional (Adams y Mastracci, 2018; Gal-
braith et al., 2021; Garbarino et al., 2013; Hickman et al., 
2011; Hoven et al., 2015; Luceño-Moreno et al., 2016; 
Mushwana et al., 2019; Violanti et al., 2017). Recientemente, 
Talavera et al. (2021) añaden a la lista de factores psicosocia-
les de riesgo de la profesión policial el miedo al contagio del 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-Cov-2). 

Como se ha comentado previamente, una de las conse-
cuencias de la exposición a factores psicosociales de riesgo es 
el estrés laboral. La definición clásica proporcionada por Lá-
zarus y Folkman (1986) señala que el estrés es fruto de un 
proceso valorativo en el que la persona percibe que existe un 
desequilibrio entre lo que demanda su ambiente y los recur-

https://revistas.um.es/analesps
mailto:jlpuga@ugr.es
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7221164/#B76
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7221164/#B76
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01478/full#B24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7221164/#B117
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7221164/#B189


Psychosocial risks factors and burnout in police officers: a network analysis                                                                         479 

anales de psicología / annals of psychology, 2023, vol. 39, nº 3 (october) 

sos que la propia persona considera que tiene para abordar 
esas demandas. La teoría de las demandas y los recursos la-
borales (Bakker y Demerouti, 2007, 2013; Bakker y Vries, 
2021) se ha utilizado más recientemente como modelo para 
entender el burnout en función del estrés laboral. Algunos 
trabajos han mostrado que este modelo es útil para com-
prender la fatiga, la evolución del estrés a lo largo del tiempo, 
el apoyo organizacional percibido, la salud mental y el com-
promiso organizacional en agentes de policía de diferentes 
partes del mundo (Hu et al., 2017; Lan et al., 2020; Maran et 
al., 2020; Raper et al., 2020; Zeng et al., 2020; Zhou et al., 
2020). Desde este marco teórico es posible predecir las ca-
racterísticas laborales (demandas y recursos) y las consecuen-
cias del estrés crónico laboral (por ejemplo, absentismo y 
rendimiento laboral). Para este modelo, las demandas labora-
les excesivas son las predictoras de las consecuencias negati-
vas en la salud de los trabajadores, mientras que los recursos 
son considerados los antecedentes de la satisfacción, la moti-
vación y el compromiso con el puesto de trabajo. Así, cuan-
do la persona percibe que las demandas son superiores a los 
recursos que tiene para afrontar cierta situación, se produce 
un episodio de estrés. Cuando el estrés laboral se experimen-
ta de manera continuada por los trabajadores, puede alterarse 
el buen funcionamiento de las organizaciones (Queirós et al., 
2020), además de tener repercusiones a nivel de salud física y 
mental (Kelley et al., 2019; Magnavita et al., 2018). 

El concepto y definición de burnout ha ido evolucionan-
do con el tiempo para adaptarse a los condicionantes labora-
les que han caracterizado a diferentes épocas (Salanova y 
Llorens, 2008). Según Maslach y Leiter (2016), el Síndrome de 
Burnout “es un síndrome psicológico que surge como una 
respuesta prolongada a los factores estresantes interpersona-
les crónicos en el trabajo” (p. 103). Dicho síndrome ha sido 
reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como factor que afecta a la salud (OMS, 2022) en la revisión 
número 11 de la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des (CIE-11). En la versión española de la clasificación de 
enfermedades se denomina Síndrome de Desgaste Ocupacional 
(código QD85) y es considerado como el producto de la ex-
posición crónica a estrés laboral que no ha sido gestionado 
con éxito. Un estudio reciente de corte internacional ha con-
seguido llegar a una definición consensuada de burnout te-
niendo en cuenta el criterio armonizado de 50 expertos pro-
cedentes de 29 países. De este trabajo se desprende que el 
burnout es, sencillamente, “un desgaste debido a la exposi-
ción prolongada a problemas relacionados con el trabajo” 
(Guseva Canu et al., 2021, p. 104). 

Distintas aportaciones llevadas a cabo en los últimos 
años (Maslach, 2017; Maslach y Leiter, 2016, 2017; Schaufeli, 
2017) han confirmado la relación que se establece entre las 
características del servicio público, o trabajo directo con los 
ciudadanos, y el síndrome de burnout. En los miembros de 
los cuerpos de policía el síndrome se manifiesta en forma de 
agotamiento emocional, despersonalización, malestar físico, 
insomnio, síntomas depresivos, consumo inapropiado de 
medicamentos psicotrópicos/antidepresivos, o con la hospi-

talización por la presencia de trastornos mentales (McCarty 
et al., 2019; Salvagioni et al., 2017). En este colectivo de tra-
bajadores, los factores psicosociales de riesgo tienen el mis-
mo impacto nocivo que el estrés laboral generando elevadas 
puntuaciones en agotamiento emocional, cinismo, desperso-
nalización y bajos niveles de eficacia profesional (De la 
Fuente et al., 2013; McCarty et al., 2019; Padyab et al., 2016; 
Talavera et al., 2021). El síndrome de burnout en policías 
también ha sido estudiado en relación con ciertas variables 
sociodemográficas como el estado civil o el sexo (Aguayo et 
al., 2017; Galbraith, 2021; Mushwana et al., 2019; Roberts, 
2013). En cuanto al estado civil, varios estudios señalan que 
el hecho de tener pareja es un factor protector (Aguayo et al., 
2017; Roberts et al., 2013). Por su parte, aquellas personas en 
situación de separación o sin pareja presentaban menor efi-
cacia profesional, mayores niveles de desgaste emocional, y 
un mayor distanciamiento tanto con el trabajo como con sus 
compañeros de profesión. En relación con el sexo, García et 
al. (2013) no observaron diferencias entre hombres y mujeres 
en los niveles de estrés laboral; sin embargo, según Acquadro 
et al. (2015), existen altos niveles de estrés en mujeres por 
motivos organizacionales y de enfrentamiento a situaciones 
violentas en comparación con sus compañeros. 

La presente investigación pretende identificar aquellos 
factores psicosociales que supongan un mayor riesgo para 
agentes de policía. Este puede considerarse como un primer 
paso para contribuir al desarrollo de intervenciones adecua-
das para la prevención de riesgos laborales derivados de altos 
niveles de burnout (Galanis et al., 2021). Para ello se genera-
rán redes de factores psicosociales de riesgo en agentes de 
policías. El análisis de redes es una aplicación contemporá-
nea de los modelos gráficos clásicos (Ruiz-Ruano y Puga, 
2020) y en la última década ha recibido especial atención por 
parte de la psicología como un método apropiado para estu-
diar fenómenos de naturaleza patológica (Borsboom et al., 
2011; Cramer et al., 2010; Schmittmann et al., 2013). Desde 
esta perspectiva teórica se considera que el trastorno mental 
es fruto de la interacción causal que se produce entre los sín-
tomas de una red (Fonseca-Pedrero, 2017, 2018). La etiolo-
gía del trastorno mental es considerada como el resultado de 
la creciente interconexión de síntomas en redes o modelos 
gráficos estadísticos (Borsboom, 2017). En términos prácti-
cos esto significa que las redes de síntomas poco conectadas 
ponen de manifiesto ausencia de trastornos psicológicos, 
mientras que redes de síntomas altamente conectadas se re-
lacionarían con problemas psicopatológicos. Dado que, co-
mo se ha mencionado más arriba, la OMS (2022) reconoce 
que el burnout es un síndrome que cursa con síntomas psi-
cológicos que se producen en el contexto laboral, se modela-
rán las relaciones que se establecen entre los factores psico-
sociales de riesgo y los componentes del burnout. Es decir, 
se estimarán redes de factores psicosociales de riesgo aten-
diendo al perfil característico de burnout (alto agotamiento 
emocional, alto cinismo y baja eficacia profesional) para va-
lorar la relación que se establece entre estas variables. Por 
ello, se hipotetiza que los factores psicosociales de riesgo 
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aparezcan desconectados, o mayormente desconectados, en 
policías sin perfil de burnout. Por su parte, la hipótesis es 
que se generen redes de síntomas más ampliamente conecta-
das cuando los policías muestren un perfil característico de 
burnout. El objetivo de este trabajo es, por tanto, utilizar re-
des de factores psicosociales de riesgo para identificar aque-
llos elementos que tienen un papel más central en la apari-
ción de burnout. Además, esta investigación persigue pro-
fundizar en el estudio de la relación que se establece entre 
variables sociodemográficas y el riesgo de sufrir síntomas de 
burnout en policías locales. Aunque este cuerpo de policía 
tiene características concretas condicionadas por su ámbito 
de actuación, los factores estudiados en esta investigación 
podrían equipararse con aquellos presentes en el Cuerpo Na-
cional de Policía u otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

 

Método 
 
Participantes 
 
La muestra estuvo compuesta por 323 participantes (el 

14.6% de un total de 2211), todos ellos miembros de los 
cuerpos de Policía Local de la Región de Murcia. El 87% de 
la muestra fueron hombres, de los cuales el 72.9% estaban 
casados o vivían en pareja, un 16% manifestó estar soltero y 
un 11% indicó ser viudo. Por su parte, el 76.2% de las muje-
res estaban casadas o vivían en pareja, un 19% fueron solte-
ras y un 4.8% fueron viudas. Sus edades oscilaban entre 20 y 
60 años (M = 42, DT = 8.32). La mayoría de los participan-
tes había finalizado la educación secundaria (48.3%), un 
41.2% de la muestra disponía de un título universitario o de 
especialización profesional, un 3% de los participantes sólo 
había superado la educación primaria, y únicamente el 7.4% 
tenía un máster o doctorado. En cuanto a su categoría profe-
sional, 242 eran agentes, 77 subinspectores, tres inspectores 
y un comisario. La antigüedad de los participantes como 
agentes de policía osciló entre los dos y los 37 años, y la anti-
güedad media de la muestra fue de 16.42 años (DT = 7.79, 
Mdn = 13). Se accedió a los participantes por medio de un 
procedimiento de muestreo no probabilístico basado en la 
accesibilidad y, por tanto, los participantes potenciales no 
fueron segmentados atendiendo a niveles jerárquicos o divi-
siones organizativas. 

 
Instrumentos 
 
Se utilizó un formulario con el que se recogió informa-

ción sobre variables sociodemográficas (edad, sexo, estado 
civil, nivel de estudios académicos, localidad de trabajo, anti-
güedad laboral y escala jerárquica dentro del cuerpo de poli-
cía), y los cuestionarios F-PSICO 4.0 para la evaluación de 
factores psicosociales de riesgo y el Maslach Burnout Inventory-
General Survey para la evaluación del burnout. 

 

F-PSICO 
 
Para la evaluación de los factores psicosociales de riesgo 

se ha utilizado el F-PSICO en su versión 4.0 que es editado 
por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST, 2018). Este instrumento consta de 44 preguntas, al-
gunas de ellas múltiples, de forma que el número de ítems 
asciende a 89. Ofrece información sobre nueve factores psi-
cosociales: tiempo de trabajo (TT): referido la estructura y el 
orden del tiempo laboral así como de los periodos de des-
canso, autonomía (AU): entendida como la responsabilidad, 
capacidad y posibilidad del trabajador para regular su activi-
dad laboral así como para tomar decisiones, carga de trabajo 
(CT): referida la cantidad de tareas que tiene que afrontar el 
trabajador en su puesto de trabajo, demandas psicológicas 
(DP): entendidas como las exigencias cognitivas derivadas de 
la tarea, variedad/contenido (VC): referida a la percepción de 
utilidad social del trabajo, participación/supervisión (PS): 
que se refiere al grado de control al que es sometido el traba-
jador y a su implicación en la actividad laboral, interés por el 
trabajador/compensación (ITC): que está referido al grado 
en que la empresa ofrece incentivos de promoción o desa-
rrollo de carrera para el trabajador, desempeño de rol (DR): 
que tiene que ver con definición clara de las funciones reque-
ridas en el puesto de trabajo, relaciones y apoyo social (RAS): 
que recoge los aspectos de interacción social circunscritos al 
puesto de trabajo. 

Para cada uno de los factores se obtuvo el coeficiente ω 
de McDonald para estimar la fiabilidad del instrumento en-
tendida como consistencia interna (Prieto y Muñiz, 2000). 
En este estudio las estimaciones han sido consideradas satis-
factorias para las dimensiones de este instrumento, TT (ω = 
.62, IC 95% [.53, .69]), AU (ω = .91, IC 95% [.89, .92], CT (ω 
= .7, IC 95% [.63, . 73]), DP (ω = .78, IC 95% [.78, .85]), VC 
(ω = .65, IC 95% [.51, .64]), PS (ω = .86, IC 95% [.85, .9]), 
ITC (ω = .83, IC 95% [.8, .86]), DR (ω = .88, IC 95% [.87, 
.9]) y RAS (ω = .7, IC 95% [.64, .9]). 

 
MBI-GS (Maslach Burnout Inventory-General Survey) 
 
En este trabajo se utilizó la adaptación al español de la 

escala realizada por Salanova et al. (2000). La escala de res-
puesta utilizada es de tipo Likert de 7 puntos con la que la 
persona tiene que indicar el grado de acuerdo con los ítems 
presentados: (0) nunca; (1) casi nunca/pocas veces al año; (2) 
algunas veces/una vez al mes o menos; (3) regularmen-
te/pocas veces al mes; (4) bastantes veces/una vez por se-
mana; (5) casi siempre/pocas veces por semana; y (6) siem-
pre/todos los días. Los quince ítems que integran el test se 
agrupan en tres dimensiones que valoran el grado en que la 
persona está quemada en el trabajo: a) agotamiento emocional, 
que está centrada en fatiga física y emocional, b) cinismo, a 
partir de la cual se recoge información acerca de la indiferen-
cia y distanciamiento ante el propio trabajo, y c) eficacia profe-
sional, que está centrada en las expectativas de éxito de los su-
jetos.  
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Para la definición del perfil de burnout se tuvieron en 
cuenta los puntos de corte especificados en los baremos 
propuestos por Salanova et al. (2000). A partir de esos pun-
tos de corte se crearon las categorías de puntuaciones bajas, 
medias y altas para las dimensiones de agotamiento emocio-
nal, cinismo y eficacia profesional. Se consideró que una per-
sona mostraba un perfil compatible con burnout cuando ob-
tuvo puntuaciones altas de agotamiento emocional y cinismo 
a la vez que presentaba puntuaciones bajas de eficacia profe-
sional. Las estimaciones de la consistencia interna para el 
agotamiento emocional (ω = .93, IC 95% [.92, .94]), el ci-
nismo (ω = .91, IC 95% [.9, .93]) y la eficacia profesional (ω 
= .89, I C 95% [.86, .9]) se consideran aceptables para los 
propósitos de esta investigación. 

 
Procedimiento 
 
Los datos se obtuvieron por medio de un cuestionario en 

línea que se administró entre marzo y diciembre de 2019. 
Antes de responder al cuestionario, se informó a los partici-
pantes de que el estudio tenía como objetivo determinar qué 
factores psicosociales tienen mayor incidencia sobre el estrés 
laboral en policías locales y la evaluación del burnout. La 
participación fue voluntaria y las respuestas al formulario 
electrónico fueron anónimas. Las respuestas emitidas en los 
formularios fueron analizadas de manera agregada para man-
tener la confidencialidad y la gestión de las mismas estuvo en 
consonancia con las directrices éticas de la UCAM Universi-
dad Católica de Murcia. El procedimiento de recogida de in-
formación, así como su posterior análisis, estuvo regido por 
los estándares éticos y directrices de buenas prácticas sugeri-
das por la American Psychological Association (2020). El 
único criterio de exclusión fue la no pertenencia a cualquier 
cuerpo de Policía Local de la Región de Murcia.  Las res-
puestas fueron trasladadas de forma manual a la aplicación 
informática F-PSICO versión 4.0 (INSST, 2018). Una vez 
terminada esta fase, cuatro participantes fueron descartados 
por la aplicación del criterio de exclusión.  

 
Análisis de Datos 
 
Para estimar los modelos de red se utilizó el algoritmo 

EBICglasso (Epskamp et al., 2018; Fonseca-Pedrero, 2018) 
con el fin de aplicar un método de regularización a los mode-
los (Lever et al., 2016). El algoritmo fue aplicado sobre las 
matrices de correlaciones para generar redes con enlaces 
ponderados y con signo (positivo o negativo). Se estimaron 
medidas de centralidad brutas y el parámetro λ (tuning parame-
ter) del algoritmo fue fijado en el valor por defecto de .5. Las 
medidas de influencia esperada de cada nodo en cada red 
fueron estimadas y se interpretaron como valores de impacto 
de cada variable sobre la red. Las medidas de influencia espe-
rada son estadísticos derivados de las medidas clásicas de 
centralidad en modelos gráficos (Borsboom y Cramer, 2013) 
y valores altos indican mayor impacto de la variable en el 
modelo de red. En términos prácticos estos estadísticos pue-

den ser utilizados para identificar nodos o variables objetivos 
de la intervención psicológica. Los análisis estadísticos fue-
ron realizados con el programa estadístico SPSS versión 24 y 
con la versión .16.4 de JASP (JASP Team, 2021).  

 

Resultados 
 
El 36.2% de los participantes mostró un perfil de respuestas 
compatible con el burnout. Es decir, que este porcentaje de 
agentes cumple con los criterios de riesgo de sufrir burnout 
considerando el cuestionario utilizado (altas puntuaciones en 
agotamiento emocional y cinismo, y bajas puntuaciones en 
eficacia profesional). Además, el 53.6% de la muestra mostró 
altas puntuaciones en agotamiento emocional y cinismo. No 
se observan diferencias estadísticamente significativas en el 
perfil de burnout en función de la edad (rbp = .02, p = .75, 
contraste bilateral). Tampoco se observa relación entre el se-
xo y el perfil de burnout (OR = .54, IC 95% [.26, 1.13], p = 
.14). Esto sugiere que no existe diferencias en la proporción 
de personas con burnout cuando se segmenta la muestra por 
hombres y mujeres. Sin embargo, existen diferencias según 
su estado civil. Mientras que el 58.5% de las personas solte-

ras muestran altos niveles de burnout (2 = 11.21, p <.001, 
OR = 1.41, IC 95% [0.26, 1.13]), sólo el 30% de los partici-
pantes casados presentan síntomas compatibles con el sín-

drome (2 = 74.30, p <.001, OR = .43, IC 95% = [.36, .50]). 
También, se debe destacar que no se observa relación signi-
ficativa entre la antigüedad en el puesto de trabajo (rbp = .02, 
p = .67) y los niveles de burnout.  

En lo que respecta a la relación que se establece entre el 
resto de las variables estudiadas y el sexo de los participantes, 
como se puede observar en la Tabla 1, se obtuvieron dife-
rencias estadísticamente significativas en diferentes factores.  

 
Tabla 1 
Puntuación en los factores psicosociales de riesgo y dimensiones del burnout en función del 
sexo. 
 Mujer Hombre t p d r 

TT 11.21(2.04) 9.36 (2.33) 4.897*** <.001 .55 .26 
AU 37.21 (7.68) 35.20 (7.80) 1.561 .119 .17 .09 
CT 33.67 (4.44) 31.48 (4.15) 3.147** .002 .35 .17 
DP 23.38 (5.49) 21.53 (5.49) 2.041* .042 .23 .11 
VC 9.79 (1.07) 1.08 (1.71) -1.506 .136 .17 .08 
PS 34.02 (3.71) 34.24 (4.89) -.273 .785 .03 .02 
DR 3.57 (3.91) 3.50 (3.25) .115 .909 .01 .01 
ITC 18.83 (2.23) 19.44 (2.14) -1.72 .087 .19 .10 
RAS 28.88 (3.89) 27.38 (5.15) 2.201* .031 .25 .12 
Agotamiento 
emocional 

2.72 (1.44) 2.66 (1.46) .247 .805 
.03 .01 

Cinismo 3.68 (1.54) 3.55 (1.74) .457 .648 .05 .03 
Eficacia profesional 2.95(1.02) 3.21 (1.06) -1.472 .142 .02 .01 
Nota. TT: tiempo de trabajo, AU: autonomía, CT: carga de trabajo, DP: de-
mandas psicológicas, VC: variedad/contenido, PS: participa-
ción/supervisión, ITC: interés por el trabajo/compensación, DR: desempe-
ño de rol y RAS: relaciones y apoyo social. * p < .05, ** p < .01, y *** p < 
.001. 
 

Las mujeres puntuaron significativamente más alto en las si-
guientes variables: tiempo de trabajo, carga de trabajo, de-
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mandas psicológicas y relación y apoyo social. Sin embargo, 
no se observan diferencias estadísticamente significativas en-
tre hombres y mujeres en los niveles de agotamiento emo-
cional, cinismo y eficacia profesional. Cuando se analiza el 
porcentaje de hombres y de mujeres que puntúan, según el 
baremo, alto en el componente de agotamiento emocional, 

no se observan diferencias estadísticamente significativas (2 
= .76, p = .38, OR = .75, IC 95% [.37, 1.51]). Tampoco se 
observa que ser hombre o mujer se relacione significativa-
mente con puntuar, según el baremo del test, bajo en la esca-

la de autoeficacia (2 = 2.22, p = .14, OR = .61, IC 95% [.30, 
1.24]). Sin embargo, se observa relación estadísticamente 
significativa entre el hecho de ser mujer y puntuar alto, según 

el baremo, en la escala de cinismo (2 = 4.39, p = .28, OR = 
.47, IC 95% [.21, 0.97]). 

Como se puede apreciar en la Figura 1, a medida que 
aumentan los niveles de cinismo y agotamiento emocional en 
los policías que participaron en el estudio, disminuye la dis-
persión de las redes y el número de enlaces entre los factores 

psicosociales de riesgo aumenta en densidad. Es decir, cuan-
to mayor es el nivel de cinismo y de agotamiento emocional 
en los agentes de policía, mayor grado de asociación se ob-
serva entre los factores psicosociales de riesgo. El cinismo es 
la dimensión más claramente afectada por este fenómeno. 
Mientras que bajos niveles de cinismo producen una red to-
talmente inconexa (cero enlaces y dispersión igual a 1), nive-
les intermedios producen una red conexa (dispersión = .53, 
17 enlaces) y niveles altos de cinismo producen una red con 
el mayor número de enlaces (22) y menos dispersa (.39). Del 
mismo modo, bajos niveles de agotamiento emocional pro-
ducen una red más dispersa (.56) y con menos enlaces (16). 
Mientras que aumenta el grado de asociación entre factores 
psicosociales a niveles intermedios (.5, 18 enlaces) y altos de 
agotamiento emocional (.33, 24 enlaces). En el caso de la efi-
cacia profesional este patrón no es tan claro ya que tanto ba-
jos niveles como altos niveles de eficacia profesional produ-
cen redes con la misma densidad (.47) y el mismo número de 
enlaces (19). 

 
Figura 1 
Redes de factores psicosociales de riesgo obtenidas para diferentes niveles de agotamiento, cinismo y eficacia profesional. 

 
Nota. El grosor de los enlaces es proporcional a la magnitud de asociación entre las variables. TT: tiempo de trabajo, AU: autonomía, CT: carga de trabajo, 
DP: demandas psicológicas, VC: variedad/contenido, PS: participación/supervisión, ITC: interés por el trabajo/compensación, DR: desempeño de rol y 
RAS: relaciones y apoyo social.  
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En la Tabla 2 aparecen los coeficientes de influencia espera-
da de cada nodo en las redes de factores psicosociales de 
riesgo para las dimensiones del burnout. Como se puede 
apreciar, los tres factores que se relacionan con niveles preo-
cupantes de cinismo y eficacia profesional son los mismos y 
en un mismo orden de importancia: la autonomía, el desem-
peño de rol y las demandas psicológicas. Como se puede 
apreciar en la Figura 1, la mayor influencia esperada de la au-
tonomía y el desempeño de rol pueden explicarse por la gran 
cantidad de conexiones que tienen estos factores con el resto 
de las dimensiones de la escala de factores psicosociales. Por 

su parte, la alta influencia observada de las demandas psico-
lógicas puede explicarse, pese a su menor número de enlaces 
con el resto de los nodos, por la asociación tan estrecha que 
esta variable tiene con la carga de trabajo en ambos casos 
(véase Figura 1). Por su parte, los tres factores que más in-
fluencia tienen para la red de agotamiento emocional son el 
desempeño de rol, la autonomía y la dimensión de relaciones 
y apoyo social. En este caso, como puede apreciarse en la Fi-
gura 1, el mayor grado de influencia de estas variables puede 
ser explicado por la densidad de conexiones que estas varia-
bles tienen con el resto de los nodos del modelo. 

 
Tabla 2 
Influencia esperada (en valor absoluto) de cada nodo en las redes estimadas para altos niveles de agotamiento emocional, alto cinismo y baja eficacia profesional. 

Factor Alto agotamiento emocional (n = 149, 46.13%) Alto cinismo (n = 172, 53.25%) Baja eficacia profesional (n = 135, 41.80%) 

TT .599 .601 .645 
AU .888 1.712 1.767 
CT .521 .580 .849 
DP .357 1.398 1.181 
VC .641 .235 .397 
PS .676 .132 .170 
ITC .572 .356 .338 
DR 1.075 1.481 1.292 
RAS .820 .156 .614 
Nota. TT: tiempo de trabajo, AU: autonomía, CT: carga de trabajo, DP: demandas psicológicas, VC: variedad/contenido, PS: participación/supervisión, ITC: 
interés por el trabajo/compensación, DR: desempeño de rol y RAS: relaciones y apoyo social. Entre paréntesis aparece el número de personas en cada grupo 
y el porcentaje que supone respecto a la muestra total. 

 

Discusión 
 
Los resultados de este estudio apuntan a que altas puntua-
ciones de agotamiento emocional y cinismo, tienden a gene-
rar redes de factores psicosociales de riesgo más interconec-
tados. Ese patrón de interconexión no fue tan claro para la 
dimensión de eficacia profesional. El incremento en los nive-
les de interconexión en redes de síntomas ha sido considera-
do como un indicador y un fenómeno explicativo de la pre-
sencia de trastornos psicológicos (Borsboom, 2017; Bors-
boom et al., 2011; Cramer et al., 2010; Fonseca-Pedrero, 
2017, 2018; Schmittmann et al., 2013). Estos resultados son 
consistentes con la versión más reciente de la teoría de de-
mandas-recursos (Bakker y Vries, 2021) ya que ponen de 
manifiesto que ciertos factores psicosociales de riesgo supo-
nen altas demandas para los agentes de policía y ello puede 
desembocar en el aumento del riesgo de sufrir síndrome de 
agotamiento ocupacional. 

Por otro lado, el análisis de la influencia esperada de los 
factores psicosociales de riesgo en los modelos de red para 
las personas que puntuaron más alto en las dimensiones de 
burnout puede ser utilizado para diseñar políticas organiza-
cionales/laborales orientadas a minimizar el riesgo de que los 
miembros del cuerpo de policía experimenten problemas de-
rivados de las condiciones de trabajo. Los resultados sugie-
ren que la autonomía, el desempeño de rol y las demandas 
psicológicas son las variables que más se relacionan con altos 
niveles de cinismo y agotamiento emocional. Estudios pre-
vios han argumentado en favor de estos resultados. Por 

ejemplo, en la revisión llevada a cabo por Violanti et al. 
(2017) se sugirió que existía relación positiva entre los facto-
res psicosociales del tiempo de trabajo, autonomía para desa-
rrollar el trabajo y el desempeño de rol con el burnout. Otros 
trabajos, aunque en un contexto social diferente, también 
han puesto de manifiesto el papel relevante que tienen el no 
tener claras las funciones propias de la policía o el reducido 
apoyo social (Padyab et al., 2016) para generar niveles altos 
de estrés y burnout en los cuerpos de seguridad. Por tanto, 
todo ello podría tenerse en cuenta para diseñar e implemen-
tar medidas destinadas a optimizar la salud psicológica de las 
personas que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad. 

Según De la Fuente et al. (2013) el 32.2% de los policías 
mostraron un nivel alto de burnout, el 12.5% un nivel medio 
y el 55.4% un nivel bajo. En este trabajo los resultados son 
muy similares ya que un 36.2% de los policías obtuvieron 
puntuaciones de burnout consideradas preocupantes. Los re-
sultados de este trabajo también apuntan en la misma direc-
ción que los reportados por De la Fuente et al. (2013) sobre 
la relación que se establece entre los factores psicosociales de 
riesgo y el síndrome de burnout. Sin embargo, en este estu-
dio se ha observado un mayor peso de las dimensiones de 
agotamiento emocional y cinismo.  

En lo referente a las variables sociodemográficas, los re-
sultados apuntan a que el estado civil se relaciona con la pre-
sencia de síntomas de burnout como se ha observado en in-
vestigaciones anteriores (Aguayo et al., 2017). Tomados en 
conjunto, estos resultados sugieren que los participantes sol-
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teros, en comparación con los participantes que tienen pareja 
o están casados, presentan niveles altos de síntomas de 
burnout como agotamiento emocional y despersonalización. 
Esto puede deberse al efecto que la familia ejerce en los 
agentes de policía como el apoyo emocional y el reparto de 
responsabilidades familiares. Los datos no aportan eviden-
cias sobre una relación positiva entre la antigüedad en el em-
pleo y niveles altos de riesgo de sufrir burnout.  

En lo que respecta a la diferencia entre hombres y muje-
res, los resultados están en consonancia con los estudios re-
cientes de Mushwana et al. (2019) y Galbraith (2021). En es-
tos estudios se observó que las dimensiones de apoyo social 
y carga de trabajo son factores importantes de estrés en las 
mujeres policías. Sin embargo, mientras que el trabajo de 
García et al. (2013) no reportó diferencias significativas so-
bre la incidencia del estrés entre mujeres y hombres, los re-
sultados sugieren tal relación positiva en varios factores: 
tiempo empleado para desarrollar el trabajo diario, la car-
ga/volumen de trabajo que soportan en sus turnos, deman-
das psicológicas excesivas y carencia de apoyo social. El peso 
de esos factores podría ser decisivo para explicar las diferen-
cias generales que se han observado entre hombres y mujeres 
(Acquadro et al., 2015). Por último, en este trabajo también 
se ha observado que existe una mayor proporción de muje-
res que de hombres con altos niveles de cinismo.  

Teniendo en cuenta los resultados del estudio y las con-
secuencias negativas que tiene el estrés crónico en los agen-
tes de policía (Adams y Mastracci, 2018; Galbraith et al., 
2021; Luceño-Moreno et al., 2021; Mushwana et al., 2019; 
Violanti et al., 2017), algunas sugerencias podrían plantearse 
con el objetivo de que pudiesen minimizarse los riesgos de 
que los integrantes de los cuerpos de seguridad sufran pro-
blemas de burnout. Los resultados del estudio sugieren que 
la carencia de autonomía, ambigüedades relacionadas con el 
desempeño de rol, una excesiva carga de trabajo, elevadas 
demandas psicológicas, y un bajo apoyo social percibido por 
parte de la organización se vinculan con mayor riesgo de su-
frir el síndrome de agotamiento ocupacional en policías. Por 
tanto, acciones encaminadas a minimizar el impacto de estos 
factores de riesgo redundarían en la mejora de la salud psico-
lógica de los agentes de policía.  

Sin embargo, el presente trabajo adolece de ciertas limi-
taciones en relación con los participantes en el mismo, tanto 
por las dificultades de accesibilidad a la población de estudio 
y como por el tamaño de la muestra. Tampoco se ha evalua-
do la influencia de más variables sociodemográficas (por 
ejemplo, número de hijos, cuadrante de trabajo, antecedentes 
sobre psicopatologías del estado del ánimo) que podrían ser 
importantes en el impacto tanto de los factores psicosociales 

como de la experiencia de estrés y burnout, por lo que sería 
interesante que se tuvieran en cuenta para futuras investiga-
ciones. Hay que tener en cuenta, como se señalaba en la in-
troducción, que los participantes del estudio pertenecen a un 
tipo de policía concreta, la policía local, que desempeña sus 
funciones en un lugar concreto y bajo unas condiciones es-
pecíficas. Es posible que los resultados observados no sean 
generalizables a otros cuerpos de policía, como el Cuerpo 
Nacional de Policía, o a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado. Uno de los factores clave, en este sentido, y 
que no han sido tratados en este estudio es la relación de de-
pendencia jerárquica (por ejemplo, la alcaldía o el Estado). 
Futuros trabajos deberán arrojar luz sobre estas posibles di-
ferencias. En la muestra utilizada los hombres son más nu-
merosos que las mujeres y ello podría haber afectado a los 
resultados. Tampoco han sido evaluadas las estrategias de 
afrontamiento que los agentes ponen en funcionamiento de 
manera regular. Futuros trabajos podrían ahondar en este 
aspecto para identificar estrategias de intervención eficientes 
como sugieren Bakker y Vries (2021). 

La presente investigación es pionera en España respecto 
al estudio de la relación que se establece entre el burnout y 
los factores psicosociales de riesgo generadores de estrés te-
niendo en cuenta la metodología de análisis de redes em-
pleada. Pese a las características particulares de la muestra 
utilizada, puede ser de utilidad para tratar de implementar 
políticas preventivas entre los profesionales de la seguridad 
para aumentar su bienestar y productividad en el trabajo co-
nocidos los factores que condicionan la experiencia de estrés 
y burnout (De la Fuente et al., 2013). Los resultados de este 
estudio señalan algunos de los factores que pueden ser con-
siderados para minimizar el burnout en agentes de policía. 
Por tanto, los departamentos de recursos humanos o seccio-
nes de gestión de personal de los cuerpos policiales pueden 
sacar provecho de estos resultados para diseñar entornos de 
trabajo más saludables para los agentes. Además, sería im-
portante que en aquellos casos en los que la prevención ya 
no es posible, se lleven a cabo intervenciones para disminuir 
tanto el estrés como la sensación de quemarse en el trabajo. 
Prevenir y, en segundo lugar, mitigar el burnout en estos 
profesionales favorecerá niveles óptimos de calidad de vida, 
lo que redundará, por otro lado, en mayores cotas de bienes-
tar para la sociedad en su conjunto. 
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