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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue estu-
diar las diferencias en la percepción de
riesgo psicosocial y en burnout en una
muestra de 35 trabajadores pertenecien-
tes a una fábrica textil de la provincia de
Toledo, formada por 19 maquinistas, 12
planchadores y 4 jefes de unidad. Se les
aplicaron dos instrumentos: Cuestiona-
rio DECORE para evaluar el riesgo psi-
cosocial y MBI-General Survey para eva-
luar burnout. Los resultados muestran
diferencias en la percepción de los facto-
res de riesgo psicosocial evaluados al
comparar los tres grupos profesionales,
compartiendo todos ellos la percepción
de falta de control en su trabajo en un
nivel de emergencia. A pesar de no mos-
trar altos niveles de burnout, son los jefes
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INTRODUCCIÓN

La evolución de la industria textil en España ha tenido una importancia
señalada, reflejándose su progreso en la cantidad de personas que trabajan en
ella, aproximadamente unas cien mil (Sojo, 2012). En nuestro país, este sector
compone el 3,2% del valor añadido de la industria manufacturera; es el quinto
con mayor peso en la economía de la Unión Europea superado por Alemania,
Italia, Reino Unido y Francia; registra el 5,2% del total del empleo industrial
manufacturero y además, representa el 5,4% de las exportaciones (Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, 2012). Sin embargo, a pesar de la importancia que
posee el sector textil español según estos datos, las dificultades económicas
actuales han repercutido de forma fuerte sobre el mismo. Algunas causas que
pueden incidir en ello son, entre otras, el aumento de importaciones de países
como China, la competitividad con las grandes multinacionales, la deslocaliza-
ción de actividades empresariales, la falta de inversión en nuevas tecnologías, el
deslustre del producto textil español en el extranjero y la escasa capacidad de
las PYMES españolas para hacer frente a los cambios dominantes en relación
con las grandes multinacionales de la moda (Álvarez & Vega, 2012; Coll & Blas-
co, 2009; Martínez, 2008; Puig, Berbel & Debón, 2007; Sojo, 2012). Esto ha com-
portado mayores reducciones y/o restructuraciones de plantillas de personal, lo
que ha sobrellevado un aumento de las duras condiciones de trabajo (Benach,
Muntaner, Solar, Santana & Quinlan, 2010). A ello se unen las propias caracte-
rísticas del entorno de trabajo de una fábrica textil: división del trabajo en ope-
raciones concretas y separación entre planificación y actuación durante el pro-
ceso (conocido como sistema taylorista) (De la Garza, 2007). Estas operaciones

de unidad los que presentan mayor des-
gaste emocional respecto al resto de sub-
grupos. Estos  resultados muestran la
posibilidad de comparar distintos grupos
profesionales dentro del sector textil en
lo referente a la evaluación del riesgo
psicosocial y burnout. 

PALABRAS CLAVE
Salud laboral, Estrés laboral, Industria
textil, Riesgos laborales.

groups. These results thus show the pos-
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son realizadas principalmente por personas que ocupan los puestos maquinista
y planchador/a, que a su vez están controladas por encargados/as o jefes de uni-
dad directos, siendo éstos los tres puestos más prevalentes dentro de las fábricas
textiles en los cuales se desarrollan tareas diferentes. Los jefes de unidad además
deben planificar y gestionar su trabajo y el de las personas que tienen a cargo
simultáneamente para alcanzar los resultados previstos, algo que es similar en
cadenas de montaje de otros sectores (Massó & Lozares, 2012).

Algunos estudios sobre riesgos laborales en la industria textil hacen refe-
rencia principalmente a los riesgos de tipo ergonómico o físico, que derivan
sobre todo en trastornos musculoesqueléticos además de alteraciones en el fun-
cionamiento hormonal debido a la exposición a agentes químicos (Gadea, Mun-
demurra, Santos, Jiménez & García, 2009). Sin embargo, aparecen otros riesgos
igualmente importantes, los riesgos psicosociales, definidos como «aquellas con-
diciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están direc-
tamente relacionados con la organización, el contenido del trabajo y la realiza-
ción de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la
salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo”
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1997). Exponerse a
ellos lleva asociadas consecuencias negativas para la salud, siendo ésta una con-
dición que si se alarga en el tiempo, como es habitual en la industria textil desde
hace unos años, puede propiciar la aparición de estrés laboral (Díaz, Rubio,
Luceño & Martín, 2010). Con objetivo de explicar el desarrollo de estrés laboral
y/o enfermedad a través de la exposición a estos riesgos, existen dos modelos
teóricos destacables: el Modelo Demanda-Control-Apoyo Social (Johnson & Hall,
1988; Karasek & Theorell, 1990), que indica que la situación más perniciosa es
aquella en la que la principal fuente de estrés es el exceso de demandas unido
al bajo control y exiguo apoyo percibido por parte de compañeros y superviso-
res. Por otro lado, el Modelo Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa (Siegrist, 1998)
estudia el influjo de los riesgos psicosociales mediante la descompensación
entre los esfuerzos que el trabajador efectúa (demandas) y las recompensas (sala-
rio, seguridad laboral percibida y/o apoyo percibido) que obtiene. Algunos de los
principales riesgos psicosociales ligados al trabajo dentro del sector textil son la apa-
rición de demandas mentales que implican el uso correcto de los equipos; la
existencia en ocasiones de poco control sobre las tareas a realizar (si se descom-
pensa el equilibrio de trabajo en la cadena de montaje); la aparición de riesgos
psicosociales relacionados con el ritmo y el contenido del trabajo (como la falta
de variedad de las tareas o la monotonía percibida a causa de los movimientos
repetitivos); o la percepción de salarios bajos en función del número de prendas
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trabajadas (Fernández, Meixide & Simón, 2006; González & Medina, 2011; Her-
bert & Plattus, 2001). Todos estos riesgos se han relacionado comúnmente con la
aparición de enfermedades coronarias y trastornos musculoesqueléticos
(Eatough, Way & Chang, 2012; Siegrist, 2010), además de molestias gastrointes-
tinales, ansiedad y depresión, e incluso burnout como consecuencia del estrés
laboral crónico, el cual puede conllevar connotaciones afectivas negativas que
perjudican a los trabajadores en distintos niveles (personal, social y laboral). En
un principio se pensaba que el burnout solo podía desencadenarse en personas
que mantenían «contacto» en su trabajo con otros individuos pero se ha consta-
tado que existen otros profesionales que no trabajan con «clientes» sino con
«objetos», igualmente susceptibles de sufrirlo (como operarios de producción de
la industria) (Bresó, Salanova, Schaufeli & Nogareda, 2007). 

En este sector es difícil encontrar estudios empíricos que diferencien los
riesgos psicosociales por puestos de trabajo dado que aparece mayor dificultad de
evaluación de los mismos debido a la distinta naturaleza de las tareas (Unión
General de Trabajadores, 2006). Por ello, teniendo en cuenta este aspecto y refle-
xionando acerca de la necesidad de considerar los principales puestos de la indus-
tria textil (maquinista, planchador/a y jefe de unidad), el presente estudio trata de
responder a las siguientes cuestiones: ¿existen diferencias en la percepción del
riesgo psicosocial entre los trabajadores del sector textil evaluados? E igualmente,
¿existen diferencias en cuanto a los niveles de burnout experimentados entre los
tres grupos profesionales? 

MÉTODO

Participantes 

El número total de participantes en este estudio fue de 35, obtenidos de
forma incidental. La tasa de respuesta fue del 76% (contestaron 35 de un total de
46 trabajadores), por lo que puede decirse que los resultados que se comentan más
adelante, sí se consideran representativos de esta muestra en concreto. Respecto a
las características de los trabajadores, éstos presentaban una media de edad de
36.65 años. La mayoría eran mujeres (71.4%), siendo un 28.6% hombres. La anti-
güedad media que presentaban estos participantes en el sector textil era de 17.41
años. Diferenciando entre puestos, el 54.3% del total de la muestra eran maqui-
nistas, (siendo el 100% de los maquinistas mujeres), el 34.3% planchadores (de
ellos un 58.3% hombres y un 41.7% mujeres) y el 11.4% encargados (de ellos el
75% hombres y el 25% mujeres). Por tipo de contrato, el 88.5% tenía contrato tem-

Universidad Camilo José Cela188

cap4 vol13-2.qxp  28/01/2016  17:37  PÆgina 188



eduPsykhé, 2014, Vol. 13, No. 2, 185-200 189

B. TALAVERA, L. LUCEÑO, J. MARTÍN, Mª I. LÓPEZ

poral, sin contrato un 8.6% y otro tipo de contrato (remuneración por horas tra-
bajadas) el 2.9%. 

Instrumentos 

Cuestionario Multidimensional DECORE (Luceño & Martin, 2008): para eva-
luar los riesgos psicosociales se utilizó este instrumento formado por 44 ítems que
evalúan la percepción que tienen los trabajadores de los factores psicosociales:
control, apoyo organizacional, recompensas y demandas cognitivas. La escala con-
trol se refiere a la posibilidad que los trabajadores tienen para participar en las
decisiones que competen a su trabajo. La escala apoyo organizacional mide la cali-
dad de las relaciones existentes entre compañeros y supervisores. La escala recom-
pensas evalúa los beneficios que el trabajador percibe por su contribución a la
organización. Por último, la escala demandas cognitivas evalúa los requerimien-
tos, tanto cuantitativos como cualitativos, que se exigen al trabajador. Para las
escalas control, apoyo organizacional y recompensas, existen cuatro niveles de
exposición al riesgo, que son: «Emergencia» (puntuación media del grupo mayor o
igual a 64 en el caso del control y mayor o igual a 71 en las escalas apoyo organi-
zacional y recompensas), «Alerta» (entre 63 y 50 para la escala control, entre 70 y
50 para las escalas apoyo organizacional y recompensas), «Saludable» (escala con-
trol: entre 49 y 37, escalas apoyo organizacional y recompensas: entre 49 y 30) y
«Excelente» (puntuación media del grupo menor o igual a 36 para la escala con-
trol, y menor o igual a 29 para apoyo organizacional y recompensas). A mayor
puntuación, el trabajador presenta una percepción más desfavorable de estos ries-
gos psicosociales y mayor probabilidad de sufrir estrés laboral crónico. Para la
escala demandas cognitivas se establecieron tres niveles de exposición al riesgo:
«Alerta positiva» (puntuación media del grupo mayor o igual a 71), «Saludable»
(entre 70 y 30) y «Alerta negativa» (menor o igual a 29), ya que en esta escala es
nocivo tanto tener elevadas como bajas demandas. 

Además, se obtienen tres índices combinados de riesgo: el Índice de Desequili-
brio Demanda- Control (DDC), que se obtiene a partir de las puntuaciones de las esca-
las demandas cognitivas, control y apoyo organizacional. Los niveles establecidos
para las puntuaciones en este índice son: «Emergencia» (puntuación media del grupo
mayor o igual a 64), «Alerta» (entre 63 y 50), «Saludable» (entre 49 y 37) y «Excelen-
te» (menor o igual a 36). El Índice de Desequilibrio Demanda-Recompensa (DDR) se
obtiene a partir de las puntuaciones en las escalas demandas cognitivas, recompen-
sas y apoyo organizacional. Los niveles establecidos para las puntuaciones en este
índice son: «Emergencia» (puntuación media del grupo mayor o igual a 71), «Alerta»
(entre 70 y 50), «Saludable» (entre 49 y 30) y «Excelente» (menor o igual a 29). 
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Por último el Índice Global de Riesgo (IGR) constituye una medida global
del riesgo, indicando, con una puntuación elevada, que en general el trabajador
tiene una percepción muy negativa de los factores psicosociales. Los niveles
establecidos para las puntuaciones en el índice global de riesgo son: «Emergen-
cia» (puntuación media del grupo mayor o igual a 71), «Alerta» (entre 70 y 50),
«Saludable» (entre 49 y 30) y «Excelente» (menor o igual a 29). La validez del
cuestionario se determinó a través de análisis factorial exploratorio y confirma-
torio de sus 44 ítems, que evidenció la estructura formada por 4 factores. Ade-
más, el cuestionario muestra una alta consistencia interna, oscilando el coefi-
ciente alpha de Cronbach entre .84 y .81, por lo que se deduce que es un ins-
trumento fiable (Luceño, Martín, Rubio & Díaz, 2010; Luceño, Martín, Tobal &
Jaén, 2005: Martín, Luceño, Rubio & Jaén, 2007).

Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS): con el objetivo de
determinar la presencia o no de burnout se utilizó la adaptación española del
MBI-GS (Gil-Monte & Peiró, 1999) compuesta por 16 ítems que no se refieren
únicamente a puestos del sector servicios, como ocurría con la primera versión
del MBI, sino que presentan un carácter más genérico. Este instrumento evalúa
actitudes ante las tareas propias del trabajo y presenta las siguientes escalas:
desgaste emocional, que evalúa las sensaciones de agotamiento, el cansancio, la
fatiga y la tensión de origen emocional que se manifiestan a través de una falta
de energía en el trabajador para realizar una actividad; la escala cinismo refleja
la actitud de indiferencia, devaluación y distanciamiento de la persona hacia su
propio trabajo que se manifiesta en una pérdida de interés y entusiasmo; y por
último, la escala eficacia profesional se relaciona con las expectativas que se tie-
nen en relación con la profesión, expresadas en las creencias del trabajador
sobre su competencia para desempeñar las tareas y su contribución eficaz. El
burnout se define como una puntuación alta en desgaste emocional y cinismo y
una baja puntuación en eficacia profesional. Los estudios corroboran la estruc-
tura de tres factores (Gil-Monte, 2002) y valores satisfactorios de consistencia
interna, comprendidos entre .84 y .89 para las tres escalas (Moreno-Jiménez,
Rodríguez-Carvajal & Escobar, 2001).

Procedimiento

Se contactó con el directivo de una fábrica textil vía telefónica solicitan-
do su colaboración, así como la de los trabajadores. Se indicó el objetivo de la
investigación: evaluar aspectos de la salud laboral de las personas integrantes
de la fábrica teniendo en cuenta las diferencias entre puestos. Al ser aceptada
la propuesta, se procedió a la elaboración de la hoja de datos biográficos e
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inclusión de los cuestionarios utilizados. Se asignó a cada cuestionario un códi-
go basado en un número para mantener el anonimato. Cada cuestionario fue
entregado en un sobre cerrado a cada trabajador. Los cuestionarios fueron
devueltos en un plazo máximo de dos días, debido a las condiciones restricti-
vas del trabajo y a la imposibilidad de reservar unos minutos de descanso para
cumplimentarlos, estableciéndose un control en la recepción de los mismos por
parte del equipo investigador. 

RESULTADOS

Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS 15.0. Se presentan
a continuación los resultados obtenidos:

Correlaciones

Tabla 1. Matriz de correlaciones, medias y desviaciones típicas para las variables
de DECORE Y MBI-GS.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Apoyo organizacional 1 -.075 .097 -.325 .267 .308 .216 -.028 .290 -.302
2. Control 1 .638** -.094 .612** .321 .675** .239 .156 -.291
3. Recompensas 1 .200 .676** .810** .899** .581** .174 -.169
4. Demandas cognitivas 1 .518** .576** .404* .571** .176 .113
5. Índice DDC 1 .855** .928** .597** .193 .299
6. Índice DDR 1 .913** .703** .113 -.166
7. Índice Global del Riesgo 1 .648** .018 -.259
8. Desgaste emocional 1 .094 -.163
9. Cinismo 1 -.058
10. Eficacia Profesional 1
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Media 49.46 68.91 67.09 51.49 59.89 59.37 64.89 41.34 29.00 29.06
DT 12.65 15.83 18.80 17.08 10.95 14.96 14.97 27.28 28.39 28.99
Nota: *. La correlación es significativa al nivel .05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral).
DDC: Índice Desequilibrio Demanda-Control (DECORE)
DDR: Índice Desequilibrio Demanda-Recompensa (DECORE)

Partiendo de la matriz general de correlaciones se puede observar que exis-
ten correlaciones moderadamente altas, positivas y significativas entre la dimen-
sión desgaste emocional y el factor recompensas (.58). Ello indicaría que a mayor
percepción de falta de recompensas por el trabajador, mayores niveles de desgas-
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te emocional experimenta. De las mismas características son las correlaciones
entre desgaste emocional y las demandas cognitivas (.57) y entre desgaste emo-
cional y los índices combinados de riesgo DDC, DDR e IGR (.59, .70 y .69 respec-
tivamente). Estas correlaciones señalan que a mayor percepción adversa de los
riesgos psicosociales mencionados, mayor puntuación en desgaste emocional
obtiene el trabajador. A su vez, también son moderadamente altas, positivas y sig-
nificativas las correlaciones entre el IGR y los factores control (.68) y recompensas
(.90), así como la correlación entre las recompensas y el control (.64), señalando
esto último que cuanto menos control tiene la persona sobre su trabajo, ésta per-
cibe menos recompensas.

Niveles de exposición a los factores de riesgo psicosocial

En cuanto a la percepción de los factores de riesgo psicosocial para la mues-
tra total, la escala control se encuentra en un nivel de emergencia (puntuación
media de 68.91). La escala apoyo organizacional se encuentra en un nivel próxi-
mo a alerta (puntuación media en la escala de 49.56). La escala recompensas está
en nivel de alerta, aunque rozando el nivel de emergencia (puntuación media de
67.09). Las demandas cognitivas se presentan en nivel saludable (media de 51.49).
Por último, todos los índices combinados del riesgo se encuentran en un nivel de
alerta (ver Tabla 2).

Si se diferencia el nivel de exposición a estos riesgos por grupos, los
maquinistas perciben en emergencia el control y las recompensas (medias de
69.42 y 72.32 respectivamente), presentando puntuaciones en nivel de alerta en
el resto de las escalas e índices, salvo para la escala demandas cognitivas, en la
que presentan un nivel saludable de exposición al riesgo (ver Tabla 2). Los plan-
chadores perciben en emergencia el control (puntuación media de 68.42); la
escala apoyo organizacional se encuentra en un nivel saludable (media 46.75)
y las recompensas están en alerta (puntuación media 58.08). Las demandas son
percibidas por este subgrupo de trabajadores de forma saludable. Los índices
combinados del riesgo se encuentran en nivel de alerta (ver Tabla 2). Por últi-
mo, los encargados perciben en alerta positiva las demandas cognitivas con alta
puntuación (media de 81) es decir, perciben demandas excesivas en su puesto
de trabajo. El resto de índices y escalas (salvo el apoyo organizacional, que per-
ciben saludable) se encuentran en nivel de emergencia. El factor recompensas,
aun encontrándose en alerta, está próximo al nivel de emergencia (puntuación
media de 69.25) (ver Tabla 2). 

EduPsykhé. REVISTA DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Universidad Camilo José Cela192

cap4 vol13-2.qxp  28/01/2016  17:37  PÆgina 192



eduPsykhé, 2014, Vol. 13, No. 2, 185-200 193

B. TALAVERA, L. LUCEÑO, J. MARTÍN, Mª I. LÓPEZ

Tabla 2. Análisis de varianza del factor puesto para los riesgos psicosociales e índi-
ces combinados de DECORE.

PUESTO N MEDIA DT F SIG.
Apoyo Maquinistas 19 53.05 14.09
organizional Planchadores 12 46.75 8.44 2.188 .129

Encargados 4 40.50 11.96
Total 35 49.56 12.65

Recompensas Maquinistas 19 72.32 18.04
Planchadores 12 58.08 18.05 2.301 .116
Encargados 4 69.25 18.84
Total 35 67.09 18.80

Control Maquinistas 19 69.42 15.52
Planchadores 12 68.42 17.04 .021 .979
Encargados 4 68 18.13
Total 35 68.91 15.83

Demandas Maquinistas 19 49.53 12.88
cognitivas Planchadores 12 44.75 14.83 11.267 .000*

Encargados 4 81 11.77
Total 35 51.49 17.08

Índice DDC Maquinistas 19 60.89 10.41
Planchadores 12 55.08 11.01 3.117 .058
Encargados 4 69.50 6.6
Total 35 59.89 10.96

Índice DDR Maquinistas 19 62.95 12.67
Planchadores 12 49.83 12.89 5.229 .011*
Encargados 4 71 18.40
Total 35 59.37 14.96

Índice Global Maquinistas 19 67.74 14.30
del riesgo Planchadores 12 57.50 12.80 2.713 .082

Encargados 4 73.50 11.56
Total 35 64.89 14.98

Nota: * p < .05.

Una vez efectuados los análisis descriptivos de la muestra total y por grupos,
se realizaron distintos ANOVAs para conocer si existen diferencias significativas
entre los distintos puestos, en cada uno de los factores psicosociales e índices com-
binados del riesgo estudiados. A su vez se realizaron comparaciones múltiples post-
hoc, mediante prueba Scheffé (para determinar entre qué grupos de trabajadores
existen diferencias) (Pardo & Ruiz, 2002). La prueba de Scheffé, muestra diferencias
significativas en la percepción de demandas cognitivas entre los distintos puestos.

cap4 vol13-2.qxp  28/01/2016  17:37  PÆgina 193



EduPsykhé. REVISTA DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Al examinar dichos puestos por separado se demuestra que los trabajadores per-
ciben este factor como saludable pero en distinto grado. Las diferencias se obser-
van entre los maquinistas y los encargados (DF= 31.47, p≤.05), y entre los plan-
chadores y los encargados (DF= 36.25, p≤.05), siendo estos últimos los que perci-
ben mayores demandas cognitivas respecto al resto de grupos. Por otro lado, para
el índice DDR, existen diferencias significativas entre los maquinistas y los plan-
chadores (DF= 13.11, p≤.05) y entre los encargados y los planchadores (DF=
21.17, p≤.05), lo que implica que el índice DDR, aunque se percibe en alerta por
la muestra total, es percibido con menor riesgo por el grupo de planchadores en
comparación con el resto de subgrupos. En las comparaciones del resto de facto-
res no se han encontrado diferencias significativas. Para comprobar el tamaño del
efecto se utilizó el estadístico d de Cohen siendo superior a .80 en todos los casos
(Cohen, 1992).

Niveles de burnout

En cuanto a la evaluación de burnout, los datos revelan que la muestra total
no presenta niveles de burnout elevados. Únicamente las personas que ocupan el
puesto de encargado/a presentan mayores puntuaciones que el resto de grupos en
la dimensión desgaste emocional (ver Tabla 3).

Tabla 3. Análisis de varianza del factor puesto para las dimensiones Desgaste Emo-
cional, Cinismo y Eficacia Profesional del MBI-GS. 
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PUESTO N MEDIA DT F SIG.
Desgaste Maquinistas 19 47.05 14.01
emocional Planchadores 12 34.50 16.08 5.139 .012*

Encargados 4 61.75 21.96
Total 35 44.43 17.43

Cinismo Maquinistas 19 33.58 18.41
Planchadores 12 33 23.15 1.125 .337
Encargados 4 49 11.16
Total 35 35.14 19.73

Eficacia Maquinistas 19 36 16.52
profesional Planchadores 12 32.17 32.52 .096 .909

Encargados 4 34 23.10
Total 35 34.46 23.17

Nota: * p < .05.
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Nuevamente, efectuados los análisis descriptivos de la muestra total y por
grupos, se realizó ANOVA del factor puesto para conocer si existen diferencias sig-
nificativas entre los diferentes puestos en cuanto a las dimensiones de burnout. Se
encontraron diferencias significativas entre los puestos en la dimensión desgaste
emocional (ver Tabla 3). Se aplicó nuevamente la prueba de Scheffé observándo-
se diferencias en esta dimensión (DE) entre los encargados y los planchadores
(DF= 27.25, p≤.05) siendo los primeros los que presentan mayores niveles de des-
gaste emocional que el resto. Se comprobó de nuevo el tamaño del efecto utili-
zando el estadístico d de Cohen e igual que en el caso anterior, éste fue mayor de
.80 (Cohen, 1992).

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En este estudio se han encontrado diferencias en la percepción del riesgo
psicosocial y en burnout entre los tres grupos profesionales evaluados: el control
es percibido por todos los subgrupos en nivel de emergencia, pudiéndose explicar
a través de variables como la variación del ritmo de la cadena de montaje o por
variables pertenecientes al contexto socioeconómico, como la discontinuidad del
trabajo, dado que en este sector la demanda de productos textiles puede variar
anualmente. Ésta a su vez, puede ser la explicación para la asociación entre los
factores control y recompensas, es decir, al percibir una falta de control sobre los
momentos en los que la persona debe trabajar se aprecian menos recompensas
dado que el trabajador en muchos casos recibe el dinero según el número de pren-
das finalizadas (Fernández, Meixide & Simón, 2006). El apoyo organizacional se
percibe en nivel saludable por los encargados y los planchadores, encontrándose
en nivel de alerta para los maquinistas. La falta de apoyo se asocia con mayores
niveles de estrés laboral, poniéndose de manifiesto en otros estudios que el apoyo
mutuo contrarresta este estrés e implica a la persona en los objetivos de la organi-
zación (López-Araújo & Osca, 2011; Rhoades & Eisenberger, 2002). Las demandas
cognitivas se perciben en emergencia por el subgrupo de encargados o jefes de uni-
dad. Esto puede corresponderse a que son éstos los que deben realizar su trabajo
y supervisar directamente el de sus subordinados. El resto (maquinistas y plan-
chadores) presenta un nivel saludable en este factor. Se ha puesto de manifiesto
que el exceso de demandas unido además a las condiciones referidas a la percep-
ción de bajo control anteriormente descritas, contribuyen al desarrollo de mayor
estrés en el trabajo (Dalgard et al., 2009; Häusser, Mojzisch & Schulz-Hardt, 2011).
Las recompensas son percibidas por los encargados en alerta, resultando llamativa
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la diferencia existente entre las puntuaciones medias en este factor de los maqui-
nistas y los planchadores (72.32 y 58.08 respectivamente). Entre otras, una posi-
ble explicación para esto puede ser que en el grupo de maquinistas, además de ser
el subgrupo cuantitativamente mayor que el resto, el cien por ciento de las perso-
nas que ocupan el puesto son mujeres. Investigaciones recientes han evidenciado
que sobre todo en el sector industrial, las mujeres tienen mayor probabilidad de
realizar altos esfuerzos y percibir bajas recompensas (Campos-Serna, Ronda-Pérez,
Artazcoz & Benavides, 2012). No solamente en el sector industrial, sino en otros
distintos (como en la administración, en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado o en la agricultura), se ha puesto de manifiesto que son las mujeres las que
mayor riesgo psicosocial presentan en comparación con los hombres, mostrando
menores niveles de autonomía, mayor inseguridad respecto al trabajo y escasa
valoración del mismo por parte de superiores y compañeros (Catalina, Corrales,
Cortés & Gelpi, 2008) por lo que sería recomendable en un futuro realizar estudios
de diferencias por sexo en cuanto a la percepción de estos riesgos dentro del sec-
tor textil. Este desequilibrio entre esfuerzo y recompensas percibidas influye nega-
tivamente en la salud del trabajador, coincidiendo con las investigaciones y mode-
los teóricos anteriormente descritos. Todos los índices combinados se encuentran
en nivel de alerta y en el caso de los encargados, en nivel de emergencia. Por últi-
mo, en burnout, vuelven a aparecer diferencias entre puestos en las dimensiones
evaluadas. Los encargados muestran diferencias en comparación con el resto de
subgrupos en la dimensión desgaste emocional, siendo el grupo que percibe mayo-
res demandas cognitivas en comparación con maquinistas y planchadores. Esto
puede estar relacionado, ya que percibir altas demandas se asocia a la aparición
de síntomas propios de desgaste emocional, por lo que reduciéndolas es más pro-
bable que disminuyan los niveles en esta dimensión de burnout (Hall, Dollard,
Tuckey, Winefield & Thompson, 2010).

Los resultados de este estudio precisan las diferencias que existen entre los
principales puestos del sector textil en cuanto a la percepción de riesgo psicoso-
cial y burnout, proporcionando un conocimiento más específico de cara a la mejo-
ra de la salud laboral de los trabajadores de esta industria. 

Asimismo, este trabajo presenta limitaciones. La muestra es pequeña, por
lo que en futuros estudios habría que aumentar el tamaño de la misma para rea-
lizar análisis estadísticos que proporcionen más información, además de inten-
tar equiparar el número de personas por subgrupos. Hubiera sido conveniente
llevar a cabo un estudio longitudinal que determinara el efecto de la exposición
a estos riesgos concretamente en este tipo de trabajo. Por último habría que con-
siderar variables de personalidad del individuo que pueden servir de protección
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frente al estrés laboral a la vez que se recomienda tener en cuenta la situación
de la industria en la que se encuentran estos trabajadores, dadas las caracterís-
ticas de las condiciones contractuales que tienen (contratos temporales, incluso
un pequeño porcentaje sin contrato o contrato por horas), ya que el empleo tem-
poral involuntario genera malestar psicológico en el individuo (Blanch & Cante-
ra, 2009).
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