
S.E.S.L.A.P. - 2001 - Vol. 1 - Nº 4

21

Policia y estrés laboral. Estresores organizativos como causa de
morbilidad psiquiátrica

Police and stress labor. Organizatives stressors how cause of
psychiatric morbility

SANCHEZ MILLA JJ*; SANZ BOU MA*; APELLANIZ GONZALEZ A**; PASCUAL IZAOLA A**

* Jefe Unidad Sanitaria CNP
** Universidad del País Vasco UPV/EHU

(El artículo fue la base de la ponencia presentada en el Congreso Iberoamericano de Medicina del Trabajo, celebrado en Zaragoza en mayo del 2.000)

RESUMEN:

La profesión policial es una actividad de
reconocido riesgo estresógeno "per se". Además
de los propiamente inherentes al trabajo policial,
existen otros factores de estrés, de carácter
estructural, que inciden negativamente en la
motivación y disposición de los policías a la hora
de realizar su labor. Su conocimiento, y posibles
mejoras, permiten una optimización de las
aptitudes de las funciones y un mayor
aprovechamiento de sus capacidades.

Palabras claves: estrés policial, turnicidad,
frustración, carrera policial.

SUMMARY:

The policial profession is an activity of recognizing
psiquical risk. Besides the factors properly
inherent to the policial work, other factors of
psiquical risk exist, of structural character,  that
(inciden) negatively in the motivation and
disposition of the policemen to the hour of
carrying out their work. Their knowledge, and
possible improvements, they permit a
(optimización) of the aptitudes of the (funcioners)
and an old use of their capacities.

Key words: Policial stress, (turnicidad),
(frustración), career (policial).

INTRODUCCION

La profesión de policía esta directamente relacionada con el
estrés, debido al roce continuo que el desarrollo de su
función implica en relación con la sociedad1. Por ello, es una
profesión estresante "per se". Esta fue una de las
conclusiones que se dedujeron de la Mesa Redonda del
primer Grupo de Trabajo del Ministerio del Interior, que bajo
el tema "Policía y salud Mental" se celebraron en Madrid en
1.986. El policía desarrolla su labor en un entorno conflictivo,
en el límite de la marginalidad y criminalidad. Además su
herramienta habitual de trabajo -la defensa y la pistola- tiene
un riesgo genérico que se añade como factor de estrés. 

Pero además de estos factores puramente laborales,
existen otros, de carácter organizativo, muy relacionado con
las relaciones de los funcionarios entre sí, y con las
características de desarrollo del trabajo policial, que inciden
en mayor o menor manera en los policías, aumentando su
fatiga psíquica, y sometiéndolos a los efectos nocivos del
estrés.

ESTRÉS LABORAL

El termino estrés fue empleado en un contexto científico
por vez primera por Cannon en 1.911, relacionado la

influencia de los factores emocionales con el aumento de la
secreción de ciertas catecolamínas, en concreto, la
adrenalina1. Cannon definía el estrés como un estímulo ante
el cual el organismo respondía de una forma concreta, a
diferencia de Selye, el cual, cambió el concepto definiéndolo
como una respuesta ante la influencia de estímulos
externos, que sobrepasaban la capacidad de reacción del
organismo.

En primer lugar vamos a definir lo que es el estrés. Según
el diccionario médico Dorland, se define el estrés como la
situación de un individuo vivo, o de algunos de sus órganos
o aparatos, que por exigir de ellos un rendimiento muy
superior al normal, les pone en riesgo próximo de enfermar.

De una forma más escueta, pero clara, el diccionario médico
Salvat, recuerda el origen de la palabra, indicando que
estrés es una voz inglesa (esfuerzo, violencia, tensión), con
la que se designa el estado de tensión excesiva como
consecuencia de una acción, brusca o continuada, nociva
para el organismo. 

El estrés en si no tiene porque ser malo. Cuando nos ayuda,
incentiva y motiva a ser mejores en nuestro trabajo y en
nuestra vida de relación, se comporta como un factor
positivo. Como tal factor positivo, tiene dos buenas
consecuencias:
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• AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD.

• AUMENTA LA SATISFACCION LABORAL.

El mismo factor, puede, en un momento determinado,
tornarse negativo y comenzar a ser perjudicial para la
persona, al superar los mecanismos internos e esta para
controlar la presión. A partir de este momento, las
consecuencias que podemos captar a causa de esa
negatividad, son:

• AUMENTA EL RIESGO DE MORBILIDAD FISICA.

• AUMENTA EL RIESGO DE MORBILIDAD PSIQUICA.

• INTERACCIONA CON EL USO DEL ALCOHOL COMO
EVASION.

• ALTERACIONES ASOCIADAS A SITUCIONES DE
ESTRES.

En el aspecto físico, la morbilidad que se presenta como
consecuencia de estrés o sobrecarga psíquica, se
manifiesta a cuatro niveles principalmente:

• Síntomas gastrointestinales. Se presentan a menudo
cuadros de gastritis y úlceras de estrés, síndrome de
intestino irritable, meteorismo y aerofagia.

• Síntomas cardíacos. Arritmias, distonías neurovegetativas,
crisis de hipertensión arterial.

• Síntomas musculares. Fasciculaciones, temblores,...

• Síntomas del Sistema Nervioso Central. Trastornos del
sueño, ansiedad, irritación e inquietud,...

ESTRÉS Y POLICIA

En nuestro país, no se han realizado muchas revisiones con
respecto al colectivo policial, pudiendo hacer mención al
estudio de Nieto, Sánchez, Casado y colaboradores sobre la
turnicidad en el colectivo2. Otros autores señalan la
importancia del síndrome del "Burnout" y últimamente, el
"mobbing" como causa de incapacidad laboral. Sin embargo,
en el mundo anglosajón, en los últimos 25 años, se han
descrito por distintos autores, diversos aspectos de la
influencia del estrés en colectivos policiales. Así, estudios
de Guralnick3 -1.963-, Richard y Fell4 -1.975- y Schwartz y
Schwartz5 -1.975-, concluyen señalando que los policías
constituyen uno de los grupos profesionales con mayor
frecuencia de suicidios.

Blackmore6 en 1.978, Kroes7 en 1.976 y Stratton8 en 1.978,
coinciden en apreciar un incremento en el consumo de
alcohol, estando relacionado este, con la presencia de
situaciones y acontecimientos estresantes.

French9 -1.975-, Schwartz y Schwartz5 -1.975- y Stratton8 -
1.978-, observan también una mayor prevalencia en los
trastornos de ansiedad y en cuadros depresivos en colectivos
policiales con respecto a otros grupos profesionales.

Richard y Fell4 en 1.975 y Blackmore6 en 1.978, señalan
ambos que como colectivo, presentan más problemas de
salud que otras profesiones.

En todos los trabajos se destaca que el colectivo policial
presenta mayores tasas de problemas familiares y de
divorcios que los demás colectivos estudiados.

FACTORES ESTRESOGENOS ORGANIZATIVOS

Vamos a señalar de una manera somera, distintos factores
provocadores de estrés, que se relacionan, no directamente
con el trabajo operativo habitual del policía, sino con la
organización del trabajo y las relaciones interpersonales de
los profesionales entre ellos, y con el medio. Estos factores
se pueden dividir en 6 grupos:

1• Inherentes al puesto de trabajo.

2• Derivados de la función de organización.

3• Asociados al desarrollo de la carrera profesional.

4• Derivados de la estructura y atmósfera del trabajo.

5• Asociados a las relaciones laborales.

6• Exteriores al trabajo.
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1. FACTORES INHERENTES AL PUESTO DE TRABAJO

Debemos considerar los siguientes:

• Las características físicas insatisfactorias del trabajo.

• La turnicidad laboral. El trabajo a turnos es suficiente

motivo, por la descarga de catecolaminas, para que con el

tiempo, se produzcan cuadros de insomnio, ansiedad,

hipertensión y gastropatías. Todos estos síntomas han

sido citados por Carter y Corlett, los cuales, señalaron en

sus trabajos, disminuciones de la temperatura corporal

con el trabajo a turnos.

• El trabajo excesivo o insuficiente. La excesiva carga

laboral del policía, puede provocar en este, un aumento en

la carga psíquica y la aparición de fatiga psíquica y estrés.

Asimismo, el trabajo mal distribuido, puede provocar una

alteración en el ritmo laboral y desencadenar episodios de

estrés laboral.

• El peligro físico en el trabajo. Se ajustaría a la sobrecarga

por estrés inherente al desempeño de la labor policial en

sí.

2. FACTORES DERIVADOS DE LA FUNCION DE

ORGANIZACIÓN

• Función que la persona desempeña en el trabajo. Pueden

producirse situaciones nocivas de estrés por dos aspectos

fundamentalmente:

* AMBIGÜEDAD. No esta claro lo que se le exige, lo

que crea una inseguridad en el trabajo por parte del

funcionario y aumento de la carga psíquica.

* CONFLICTO DE FUNCIONES. Cuando al policía se

le plantean exigencias contradictorias, sobre todo

en la transmisión de ordenes y en la asignación de

tareas, se produce de nuevo inseguridad en cuanto

a la forma de actuar, lo que conlleva un aumento

de la caga emocional y tensional.

• Responsabilidad sobre la seguridad de otros trabajadores

u otras personas. Se producen situaciones nocivas de

estrés, en aquellas situaciones en las que determinadas

personas, tienen un puesto de trabajo, cuyo buen

desempeño, implica una responsabilidad para con

terceras personas. 

Los ejemplos más significativos son precisamente, la

función policial (estudiada por Kroes en 1.987) y el colectivo

de los controladores aéreos, que fueron estudiados por

Grump, en 1.980.

3. FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA
CARRERA PROFESIONAL

Se deben considerar los siguientes:

• Debidos a las consecuencias por ascensos excesivos o
insuficientes.

• Falta de congruencia en la categoría o status.

• Falta de seguridad en el trabajo. ESTABILIDAD LABORAL.

• Expectativas insatisfechas. FRUSTACION PROFESIONAL.
Es junto al apartado anterior, los dos factores relacionados
a la promoción profesional más destacados e cuanto a su
capacidad estresogena.

4. FACTORES DERIVADOS DE LA ESTRUCTURA Y
ATMOSFERA DEL TRABAJO 

• Escasa o nula participación en las decisiones sobre como
desarrollar la tarea en cuestión. La anulación de la
capacidad de poder opinar y participar, y así, poder
imbricarse en los objetivos de la empresa, provocan
frustración y un elevado grado de insatisfacción. Que
aumenta el grado de estrés del trabajador. Esto puede ser
más significativo incluso en categorías intermedias de la
empresa en las cuales, por si, deben asumir ciertos
criterios de mando.

• Restricciones en el comportamiento.
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5. FACTORES ASOCIADOS A LAS RELACIONES
PERSONALES

• Relaciones personales entre compañeros, subordinados y
superiores. Como en cualquier situación en las que
coexisten personas, cuando la relación entre estas es
buena, mejora la capacidad de convivencia, y esta mejoría
se puede extrapolar al plano laboral. Igualmente, si existen
malas relaciones o tiranteces personales, estas se
trasladan al campo del trabajo, produciendo una merma en
el rendimiento y un peor ambiente del trabajo, que
desencadena un incremento de la tensión y del estrés del
servicio o departamento.

• Efecto amortiguador del estrés en el caso de positivismo
en estas relaciones.

• Efecto estresante por la existencia de relaciones
insatisfactorias entre los miembros de una organización.

• Hay que considerar en este apartado también, como
factor importante en el manejo de las relaciones entre el
personal, el estilo de liderazgo, debiéndose encaminar
este en el sentido de aglutinar opiniones, y hacer más
copartícipes al personal adscrito a las distintas Unidades,
para de esta forma, hacerles sentir más parte de la
organización, lo que redunda en un incremento en el
rendimiento por aumento del grado de satisfacción
personal. Un mal liderazgo, separa y disgrega, destruye la
estructura de grupo, provocando aumento en los roces,
con sentimientos de frustración y desarmonía, lo que
desencadena, rechazos al tipo de trabajo y retraimiento en
las labores propias del grupo, con las consecuencias que
todo esto puede conllevar.

La causa más frecuente de esta insatisfacción es la
ambigüedad de las funciones dentro de la estructura.

6. FACTORES EXTERIORES AL TRABAJO

Como factores externos, vamos a considerar de manera
genérica, dos principalmente, que son:

1) Movilidad geográfica ("Síndrome de la movilidad"). Es un
factor estresogeno por:

I. Repercute en la familia.

II. Aumenta el aislamiento social.

III. Disminuye las posibilidades de protección del sujeto
frente al estrés laboral propiamente dicho.

2) Derivados de la estructura de necesidades y presiones
sociales inherentes a sociedades desarrolladas: 

I. Conflicto de funciones. 

II. Aislamiento de la comunidad. 

III. Alienación.

CONCLUSIONES

En el CNP se realizó durante un año completo, un estudio
basado en una encuesta realizada de manera proporcional al
número de funcionarios en todas las Jefaturas Superiores
del país, a funcionarios de todas las escalas y categorías, en
las que se les preguntaba por su autopercepción de salud
general y mental, además de apoyar la misma en una serie
de "ítems" relacionados con el consumo de alcohol y tabaco,
con los tiempos de permanencia en cada destino, el nivel
educativo de los funcionarios, la composición de su núcleo
familiar, etc... A todos ellos además, se les entregó para su
confección el General Health Questionnaire (GHQ) de
Goldberg

Como conclusiones del estudio, entre otras, exponemos
algunas de las más significativas:

• El C.N.P. no presenta niveles de salud inferiores a los de
la población general de igual sexo y edad.

• Los problemas de salud mas frecuentemente expresados
son: Lumbalgias, trastornos del estómago y problemas de
nervios.

• No se aprecia correlación entre el nivel de salud y el grado
de estrés ocupacional.

• La prevalencia de morbilidad psiquiátrica funcional se
presenta semejante a la de la población general de igual
edad y sexo.

• La autopercepción de padecer trastornos psiquiátricos no
se relaciona con la edad, estado civil o tipo de convivencia,
y sí con el nivel educativo.

• La autopercepcióon de salud mental esta relacionada con
la escala profesional, el tipo de unidad y la región policial a
la que se pertenece.
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