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Resumen
El propósito del presente estudio fue examinar la relación entre las demandas laborales, el bienestar 
psicológico y físico en una muestra de personas empleadas en diferentes organizaciones de Puerto 
Rico. Además, se analizó el papel mediador de la rumiación sobre el trabajo en la relación de estas 
variables. Los participantes fueron 794 personas que trabajaban al menos 20 horas a la semana de las 
cuales el 42.6% (338) eran hombres y un 54.7% (434) eran mujeres. Un 23.2% (184) ocupaba un puesto 
gerencial, un 72.7% (577) tenía un puesto permanente y un 77.7% (617) trabajaba para la empresa pri-
vada. Los resultados sugieren que existe una relación entre las demandas laborales y un pobre bienestar 
psicológico y físico. Además, se encontró que la rumiación relacionada al trabajo media la relación 
entre las demandas laborales, y el bienestar psicológico y físico. Se discuten las implicaciones teóricas 
y prácticas de los resultados para las organizaciones. 

Palabras Claves: Demandas Laborales, Bienestar Psicológico, Rumiación sobre el Trabajo

Job demands and its relationship with psychological and physical well-being:  
the mediating role of work-related rumination

Abstract
The aim of this study was to examine the relationship between job demands, psychological and physi-
cal well-being in a sample of employees in different organizations in Puerto Rico. It was also examined 
the mediating role of work-related rumination in the relationship of these variables. Participants were 
794 persons working at least 20 hours a week of which 42.6% (338) were male and 54.7% (434) were 
female, 23.2% (184) occupied a managerial position, 72.7% (577) had tenure, and 77.7% (617) worked 
for a private company. The results indicated a relationship between job demands, psychological, and 
physical well-being. In addition, work-related rumination mediates the relation between job demands, 
psychological, and physical well-being. Theoretical and practical implications of the results for orga-
nizations are discussed.
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Las demandas laborales y su relación 
con el deterioro de la salud de las personas 
en sus lugares de trabajo es un área de 
interés de los investigadores en el campo 
del estrés ocupacional (Pereira & Elfering, 
2014). Las demandas laborales son aquellos 
aspectos físicos, psicológicos, sociales y 
organizacionales de un puesto de trabajo, que 
requieren de un gran esfuerzo y destrezas 
físicas, cognitivas y/o emocionales (Demerouti, 
Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Pueden 
entonces convertirse en un factor de riesgo 
con efectos severos tanto de índole mental 
como física (Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger 
& Spector, 2011), y han sido asociadas a una 
serie de complicaciones de salud tales como; 
enfermedades cardiovasculares (e.g., Karasek, 
Baker, Marxer, Ahlbom & Theorell, 1981; 
Rosario-Hernández et al., 2014a), burnout 
(e.g., Brotheridge & Grandey, 2002), depresión 
(e.g., Dormann & Zapf, 1999; Magnavita & 
Fileni, 2014; Robertson Blackmore et al., 
2007; Rosario-Hernández et al., 2014a; Smith 
& Bielecky, 2012), ansiedad (e.g., Magnavita 
& Fileni, 2014; Mahan et al., 2010; Rosario-
Hernández et al., 2014) y síntomas físicos (e.g., 
Pisanti, Pia Gagliardi, Razzino & Bertini, 2003; 
Rosario-Hernández et al., 2014a; Rosario-
Hernández et al., 2013; van der Doef, Bannink 
Mbazzi & Verhoeven, 2012).

Por otro lado, no poderse recuperar de 
las demandas laborales pueden resultar en el 
deterioro de la salud (Fritz, Sonnentag, Spector 
& Mcinroe, 2010; Kivimaki et al., 2006; 
Meijman & Mulder, 1998; Schwartz et al., 
2003; Zijlstra & Sonnentag, 2006). El proceso 

de	 recuperación	 parece	 estar	 influenciado	
por la forma en la que las personas logran 
desconectarse de las demandas de sus trabajos 
y los pensamientos relacionados al mismo 
(Cropley, Dijk & Stanley, 2006; Sonnentag, 
Mojza, Binnewies, & Scholl, 2008; Sonnentag 
& Zijlstra, 2006; Rook & Zijlstra, 2006). Por 
lo tanto, un mecanismo sugerido que puede 
poner en peligro desconectarse con éxito es la 
rumiación (Roger & Jamieson 1988; Cropley, 
et al., 2006). 

A pesar de la evidencia existente que señala 
que las demandas laborales tienen un impacto 
perjudicial tanto en la salud mental como en la 
física de los empleados, en Puerto Rico no se 
han examinado dichas variables. Menos aún se 
ha examinado cómo la rumiación media la rela-
ción entre las demandas laborales y el bienestar 
psicológico y físico. Por lo tanto, es importante 
para los profesionales en las áreas de psicología 
del trabajo y las organizaciones, recursos hu-
manos y salud ocupacional entender el meca-
nismo en el cual estas variables se relacionan 
entre sí para poder ayudar a los empleados y 
las	organizaciones	a	enfrentarlas	de	forma	efi-
ciente.

De esta forma, el propósito de la presente 
investigación de tipo transversal-correlacional 
fue examinar la relación entre las demandas 
laborales, bienestar psicológico y físico te-
niendo como marco teórico el modelo de De-
mandas-Control-Apoyo de Karasek (Karasek, 
1979; Karasek & Theorell, 1990). Además, se 
pretendió explorar el papel mediador de la ru-
miación relacionada al trabajo en la relación 
entre estas variables.
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Demandas laborales y bienestar psicológico

Las personas en sus lugares de trabajo pueden 
estar	expuestas	a	un	sinnúmero	significativo	de	
demandas laborales las cuales las pueden llevar 
a un estado de distrés o angustia y por lo tanto, 
afectar su bienestar psicológico (Magnavita 
& Fileni, 2014). La depresión es una de las 
enfermedades más prevalentes en los países 
desarrollados y que contribuye a la creciente 
carga de enfermedades a nivel mundial (World 
Health Organization, 2001) y se espera que 
represente un 15% de las enfermedades para el 
2020 (Murray & López, 1997). 

Al respecto, Magnavita y Fileni (2014) lle-
varon a cabo una investigación en Italia con una 
muestra de 654 médicos radiólogos. Dichos 
autores encontraron que un 43.9% de los mé-
dicos presentaba alguna sintomatología depre-
siva;	más	allá,	identificaron	que	las	demandas	
laborales	se	 relacionaron	de	forma	significati-
va con los niveles de depresión y que además, 
ayudaban	a	predecir	tales	niveles	(β=.223).	En	
Canadá, Robertson Blackmore et al. (2007) en-
contraron que 4.6% de una muestra de 24,324 
personas empleadas cumplían con el criterio 
para ser diagnosticados con episodios de depre-
sión mayor. Además, estos autores encontraron 
una	asociación	significativa	entre	las	altas	de-
mandas laborales y los niveles de depresión en 
los hombres; mientras que entre las mujeres se 
encontró una asociación entre una baja autono-
mía laboral y los niveles de depresión. En otro 
estudio realizado también en Canadá con una 
muestra de 3,735 personas, Smith y Bielecky 
(2012) examinaron el impacto de los cambios 
del estrés laboral y sus componentes (autono-

mía laboral y demandas psicológicas) en un 
periodo de dos años encontrando que las perso-
nas con demandas psicológicas altas mostraron 
una probabilidad mayor a manifestar síntomas 
de depresión. Rosario-Hernández et al. (2014a) 
realizaron un estudio con 660 personas em-
pleadas en diferentes organizaciones en Puerto 
Rico	y	encontraron	correlaciones	significativas	
entre varios estresores, carga de trabajo y limi-
taciones organizacionales, con depresión que 
fluctuaron	entre	r=.09	a	r=.28,	respectivamente.

En cuanto a las demandas laborales y la 
ansiedad, también Rosario-Hernández et al. 
(2014a)	 encontraron	 correlaciones	 significati-
vas entre los niveles de ansiedad con la carga 
de trabajo y las limitaciones organizacionales, 
r=.37 y r=.50, respectivamente. Además, estas 
variables ayudaron a predecir los niveles de 
ansiedad	(β=.096	&	β=.155,	respectivamente).	
Mientras que Magnavita y Fileni (2014) en su 
estudio encontraron que 43.7% de los médi-
cos radiólogos presentaban síntomas de ansie-
dad y que las demandas laborales ayudaban a 
predecir	 los	niveles	de	 ansiedad	 (β=.211).	De	
igual forma, Mahan et al. (2010) encontraron 
correlaciones	significativas	entre	las	demandas	
laborales y los niveles de ansiedad (r=.36) en 
una muestra de maestros de escuela de Nueva 
Jersey donde de nuevo las demandas laborales 
ayudaron a predecir los niveles de ansiedad 
(β	=.423).

Por otro lado, el engagement es considerado 
como un indicador positivo de bienestar 
relacionado con el trabajo (Sonnentag, 
Binnewies	&	Mojza,	2010).	Este	se	refiere	a	un	
estado mental positivo que se caracteriza por 
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el vigor, la dedicación y la absorción (Bakker, 
Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008; Schaufeli, 
Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002). 
Según Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma 
y Bakker (2002), el vigor se caracteriza por 
elevados niveles de energía mientras se trabaja, 
de persistencia y de un fuerte deseo de esforzarse 
en el trabajo. Por su parte, la dedicación se 
manifiesta	 en	 altos	 niveles	 de	 significado	 del	
trabajo, de entusiasmo, inspiración, orgullo 
y reto relacionados con la actividad que se 
realiza. Finalmente, la absorción conlleva 
sentimientos de estar plenamente concentrado 
y feliz realizando el trabajo, mientras se tiene 
la sensación de que el tiempo “pasa volando” 
y uno “se deja llevar por el trabajo”. Modelos 
relacionados con el esfuerzo y la regulación 
de la energía sugieren que las altas demandas 
requieren un alto grado de inversión de esfuerzo 
(Hockey, 1997) y drenan los recursos de 
energía (Zohar, Tzischinski & Epstein, 2003). 
De esta forma, las demandas laborales reducen 
los niveles de energía con el tiempo, iniciando 
una “pérdida en espiral” (Hobfoll, 2001) que 
reduce los recursos personales haciendo difícil 
invertir los esfuerzos en el trabajo y mantener 
el engagement con el mismo (Xanthopoulou, 
Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2009). 
Así que Hakanen, Schaufeli y Ahola (2008) 
propusieron que mientras las altas demandas 
laborales podrían abordarse con esfuerzo y 
con la inversión de energía a corto plazo; no 
obstante, a largo plazo éstas se relacionarían 
de forma negativa con el engagement con el 
trabajo. De hecho, encontraron una correlación 
inversa	 y	 significativa	 entre	 las	 demandas	

laborales y el engagement, aunque la misma 
fue una débil (r=-.05). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se esta-
blecieron las siguientes hipótesis:

H1a: Se espera una relación positiva entre las 
demandas laborales y los niveles de depresión.

H1b: Se espera una relación positiva entre las 
demandas laborales y los niveles de ansiedad.

H1c: Se espera una relación inversa entre las 
demandas laborales y el engagement con el tra-
bajo.

Demandas laborales y bienestar físico

Shima y Satoh (2006) señalan que las de-
mandas laborales han ido en aumento en los 
últimos años y con ellas se ha acrecentado la 
manifestación de síntomas físicos por parte de 
las personas empleadas. Melamed et al. (2006) 
reportan que las demandas laborales pueden 
suponer un riesgo para la salud física a través 
del desgaste de los tejidos y los órganos del 
cuerpo como resultado de una hiperactividad 
o actividad desregulada del sistema de estrés 
crónica. Por ejemplo, Rosario-Hernández et 
al. (2013) encontraron correlaciones positivas 
y	significativas	entre	los	síntomas	físicos	y	los	
conflictos	 interpersonales,	 las	 limitaciones	or-
ganizacionales y la carga de trabajo iguales a 
r=.24, r=.24 y r=.26, respectivamente. Además, 
las limitaciones organizacionales y la carga de 
trabajo ayudaron a predecir síntomas físicos 
(β=.088	&	β=.083,	respectivamente).	De	igual	
forma, Pisanti et al. (2003) encontraron una 
correlación	 significativa	 entre	 las	 demandas	
laborales y síntomas físicos (r=.30); más allá, 
las altas demandas laborales ayudaron a prede-
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cir	síntomas	físicos	(β=.25).	Por	otro	lado,	van	
der Doef, Bannink Mbazzi y Verhoeven (2012) 
encontraron	 una	 correlación	 significativa	 en-
tre las demandas laborales y síntomas físicos 
(r=.14) en un estudio realizado en África con 
una muestra de 309 mujeres que se desempeña-
ban como enfermeras. Además, las demandas 
físicas ayudaron a predecir la manifestación de 
síntomas	físicos	(β=.150).	Así	que	se	estableció	
la siguiente hipótesis:

H2: Se espera una relación positiva entre las 
demandas laborales y la manifestación de sín-
tomas físicos.

Rumiación sobre el trabajo como mediador

Martin y Tesser (1996) conceptualizan la 
rumiación como una clase de pensamientos 
conscientes que giran alrededor de un 
tema instrumental común y que se repiten 
en la ausencia de demandas ambientales 
inmediatos que requieren los pensamientos. 
La rumiación relacionada con el trabajo 
puede ser considerada como un conjunto de 
pensamientos de naturaleza repetitiva dirigidos 
a cuestiones de trabajo (Cropley & Zijlstra, 
2011). El argumento central en relación con las 
cogniciones perseverantes indica que relajarse 
después de un día de trabajo estresante se puede 
ver perjudicado si una experiencia estresante 
se revive durante el tiempo libre (Vahle-Hinz, 
Bamberg, Dettmers, Friedrich & Keller, 2014). 
Existe evidencia la cual señala que incluso 
hasta después que las personas han salido 
de sus trabajos, el estrés laboral se relaciona 
con	 respuestas	 psicológicas	 y	 fisiológicas	
(Frankenhaeuser, 1981). 

Realmente no importa si la gente piensa y 
rumia sobre cuestiones laborales cuando no 
están en el trabajo, y de hecho muchas perso-
nas	hacen	esto	porque	les	resulta	gratificante	y	
estimulante. Según Cropley y Zijlstra (2011) 
también	puede	haber	beneficios	al	pensar	en	el	
trabajo cuando no se está laborando. La rumia-
ción sólo se convierte en un problema cuando 
se afecta la salud y el bienestar. Así, los auto-
res sugieren que las personas no siempre se 
preocupan o piensan negativamente acerca de 
sus trabajos en su tiempo libre. Pensar acerca 
del trabajo ciertamente no es compatible con 
desconectarse,	 y	 por	 lo	 tanto,	 dificulta	 poder	
recuperarse del trabajo. Sin embargo, pensar 
y	reflexionar	acerca	del	trabajo	puede	también	
tener	 efectos	 beneficiosos	 y	 puede	 estar	 aso-
ciado a resultados positivos. De esta manera, 
e incorporando esta noción, conceptualizan 
la rumiación relacionada con el trabajo como 
un constructo con tres componentes, los cua-
les llamaron rumiación afectiva, resolución de 
problemas y desapego. 

La rumiación afectiva es un estado cognitivo 
caracterizado por la aparición de pensamientos 
intrusivos, penetrantes y recurrentes acerca del 
trabajo. Los cuales son negativos en términos 
afectivos (Pravettoni et al., 2007). Si estos 
pensamientos acerca del trabajo no se controlan, 
se convierten en pensamientos intrusivos de 
forma cognitiva y emocional durante el tiempo 
libre. Existe literatura que sugiere que al tratar 
de sacar los pensamientos no deseados fuera de 
la consciencia, lo que se logra es ponerlos más 
accesibles (Erber & Wegner, 1996; Wegner, 
Schneider, Carter & White, 1987). Esto hace 
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probable, según Cropley y Zijlstra (2011), que en 
dichas circunstancias las personas experimentarían 
reacciones emocionales negativas que se 
manifiestan	 en	 la	 forma	 de	 tensión,	 molestia	 o	
enojo; lo cual claramente tiene un efecto negativo 
en el proceso de recuperación.

Cropley y Zijlstra (2011) señalan que la ma-
yoría de los estudios relacionados con la rumia-
ción se han enfocado en los aspectos negativos 
del mismo, lo que implica que si las personas 
piensan acerca de sus trabajos durante la noche 
significa	que	siguen	cognitivamente	con	“el	bo-
tón de encendido” en relación a sus trabajos, 
lo que les previene de recuperarse durante la 
noche	o	los	fines	de	semana.	Es	claro	que	esto	
tiene un impacto negativo en el proceso de re-
cuperación; sin embargo, cuando las personas 
piensan acerca de sus problemas de trabajo, ne-
cesariamente no tiene implicaciones negativas, 
ya que también puede tener un lado positivo. 
Por ejemplo, existen estudios que sugieren que 
pensar acerca del trabajo pudiera tener un im-
pacto en la innovación y la creatividad (e.g., 
Baas, De Dreu & Nijstad, 2008). Algo parti-
cularmente notable en el estudio de Baas et al. 
(2008) fue un humor positivo cuando la tarea 
que se hacía era vista como agradable e intrín-
secamente provechosa. Así que Cropley y Zi-
jlstra señalan que la resolución de problemas es 
una forma de pensar que puede ser caracteriza-
da por un escrutinio mental prolongado de un 
problema particular o la evaluación de un pro-
blema	de	trabajo	previo	con	el	fin	de	encontrar	
una solución, pero no envuelve el proceso emo-
cional que incita la rumiación afectiva. Por otro 
lado, los mismos autores indican que hay per-

sonas que sí logran apretar “el botón de apaga-
do”, desconectarse y olvidarse de sus trabajos. 
El	desapego	puede	definirse	 como	un	 sentido	
de estar lejos de la situación laboral (e.g., Et-
zion, Eden & Lapidot, 1998). Estudios previos 
han demostrado que desconectarse del trabajo 
se asocia con un bienestar positivo y baja fati-
ga (e.g., Sonnentag & Bayer, 2005; Sonnentag, 
Mojza, Binnewies & Scholl, 2008). Cropley y 
Zijlstra señalan que es razonable pensar que los 
empleados que son capaces de desconectarse 
pueden tener un balance saludable de trabajo 
y vida. También dichos autores añaden que es 
concebible que estos empleados que se desco-
nectan de sus trabajos se esfuerzan por tener el 
control en otras áreas de sus vidas para salva-
guardar su bienestar.

De esta forma, existe evidencia que 
sugiere que la rumiación sobre el trabajo se 
asocia con una serie de problemas de salud, 
incluyendo enfermedades cardiovasculares 
(e.g., Kivimaki et al., 2006; Suadicani, Hein & 
Gyntelberg, 1993), estado de ánimo negativo 
(e.g., Pravettoni, et al 2007), secreción de 
cortisol en saliva (Rydstedt, Cropley, Devereux 
& Michalianou, 2009) y trastornos del sueño 
(Åkerstedt, et al 2002; Berset, Elfering, Luthy, 
Luthi, & Semmer, 2011; Cropley, et al 2006; 
Groeger, Zijlstra & Dijk, 2004; Nylen, et al 
2007). Por ejemplo, un estudio prospectivo 
encontró que los hombres que informaron ser 
incapaces de relajarse después del trabajo, 
tuvieron un riesgo aproximadamente triplicado 
a padecer enfermedades del corazón (Suadicani, 
et al., 1993). Otro estudio mostró que las 
personas que experimentan pensamientos 
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persistentes acerca del trabajo eran tres veces 
más propensos a padecer de alteraciones del 
sueño, en comparación con aquellos que no 
lo hicieron (Åkerstedt, et al., 2002). De esta 
forma, se establecieron las siguientes hipótesis:

H3: Se espera que la rumiación relacionada 
con el trabajo medie la relación entre las de-
mandas laborales y el bienestar psicológico, 
físico y del sueño.

H3a: Se espera que la rumiación relacionada 
con el trabajo medie la relación entre las de-
mandas laborales y el bienestar psicológico.

H3a1: Se espera que la rumiación afectiva 
medie la relación entre las demandas laborales 
y el bienestar psicológico (depresión).

H3a2: Se espera que la resolución de proble-
mas medie la relación entre las demandas labo-
rales y el bienestar psicológico (depresión).

H3a3: Se espera que el desapego medie la re-
lación entre las demandas laborales y el bienes-
tar psicológico (depresión).

H3a4: Se espera que la rumiación afectiva 
medie la relación entre las demandas laborales 
y el bienestar psicológico (ansiedad).

H3a5: Se espera que la resolución de proble-
mas medie la relación entre las demandas labo-
rales y el bienestar psicológico (ansiedad).

H3a6: Se espera que el desapego medie la re-
lación entre las demandas laborales y el bienes-
tar psicológico (ansiedad).

H3a7: Se espera que la rumiación afectiva 
medie la relación entre las demandas laborales 
y el bienestar psicológico (engagement con el 
trabajo).

H3a8: Se espera que la resolución de proble-
mas medie la relación entre las demandas la-

borales y el bienestar psicológico (engagement 
con el trabajo).

H3a9: Se espera que el desapego medie la re-
lación entre las demandas laborales y el bien-
estar psicológico (engagement con el trabajo).

H3b: Se espera que la rumiación relacionada 
con el trabajo medie la relación entre las de-
mandas laborales y el bienestar físico.

H3b1: Se espera que la rumiación afectiva 
medie la relación entre las demandas laborales 
y el bienestar físico.

H3b2: Se espera que la resolución de proble-
mas medie la relación entre las demandas labo-
rales y el bienestar físico.

H3b3: Se espera que el desapego medie la re-
lación entre las demandas laborales y el bien-
estar físico.

Método

Muestra 

En el presente estudio participaron 794 per-
sonas que estaban empleadas y trabajaban al 
menos 20 horas semanales. Los mismos fue-
ron seleccionados por disponibilidad y se les 
garantizó su voluntariedad, anonimato y el de-
recho a abandonar la investigación cuando lo 
consideraran necesario. En la Tabla 1 se pueden 
apreciar	 las	 características	 sociodemográficas	
de la muestra del presente estudio. Se destaca 
que un 54.7% de las personas eran féminas y un 
83.0% se encontraba entre las edades de 21 a 
50 años de edad. Un 35.9% llevaba trabajando 
entre un mes a cinco años, un 23.2% ocupaba 
un puesto gerencial, un 72.7% tenía permanen-
cia en su empleo y un 77.7% trabajaba para la 
empresa privada. 
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Tabla 1
Distribución de frecuencia de los datos sociodemográficos de la muestra participantes

Variable f % Variable f %
Género Tipo de Empresa
Masculino 338 42.6 Pública estatal 137 17.3
Femenino 434 54.7 Pública federal 26 3.3

Privada 617 77.7
Edad
21-25 años 199 25.1 Tiempo Trabajando
26-30 años 101 12.7 1 mes a 5 años 285 35.9
31-35 años 94 11.8 6 a 10 años 103 13.0
36-40 años 88 11.1 7 a 15 años 132 16.6
41-45 años 88 11.1 16 a 20 años 86 10.8
46-50 años 89 11.2 21 a 25 años 85 10.7
51-55 años 71 8.9 26 a 30 años 47 5.9
56-60 años 31 3.9 31 años o más 50 6.3
61-65 años 21 2.6
65 años o más 10 1.3 Turno de Trabajo

Fijo durante el día 513 64.6
Estado Civil Fijo Hasta Entrada la Noche 94 11.8
Soltero 284 35.8 Fijo Hasta la Madrugada 12 1.5
Casado 358 45.1 Rotativo 174 21.9
Viudo 10 1.3
Divorciado 71 8.9 Trabaja Horas Extras
Convive 65 8.2 Si 373 47.0

No 420 52.9
Tipo de Puesto
Gerencial 184 23.2 Media DE
No Gerencial 596 75.1 Número Horas Extras Semanales 4.07 7.319

Tipo de Empleo Escolaridad 15.66 2.239
Permanente 577 72.7
Temporero 205 25.8

Nota: n=794; DE=Desviación Estándar.

Instrumentos

Primeramente, se utilizó una hoja de datos 
sociodemográficos.	Con	ésta	se	 recogió	 infor-
mación de los participantes relacionada con 
el género, la edad, el estado civil, el ingreso 
anual, entre otras variables, para poder descri-
bir la muestra del presente estudio. 

Demandas-Control-Apoyo. Para medir las 
demandas laborales, control y apoyo, se utili-
zó el Inventario del Modelo-Demandas-Con-
trol-Apoyo desarrollado por Rosario-Her-
nández y Rovira Millán (2014). El mismo se 
desarrolló basado en el modelo de Karasek 
(Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) y 
consta de 29 reactivos los cuales se contestan 
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en un formato de escala Likert del 1 al 6, la cual 
va desde “Totalmente en Desacuerdo” hasta 
“Totalmente en Acuerdo”. El inventario contie-
ne tres dimensiones Demandas (psicológicas, 
emocionales y físicas), Control (Autonomía y 
Destrezas) y Apoyo (Compañeros y Supervi-
sión) y esta estructura interna fue apoyada por 
diferentes análisis de factores tanto explora-
torios	 como	 confirmatorios	 usando	 el	modelo	
de ecuaciones estructurales. Ejemplo de un re-
activo de demandas: “Mi trabajo es psicológi-
camente agotador.” Ejemplo de un reactivo de 
control: “Me tengo que apresurar para hacer 
mi trabajo.” Ejemplo de un reactivo de apoyo: 
“Recibo el apoyo de mis compañeros de traba-
jo.”	La	confiabilidad	de	las	dimensiones	infor-
mada por sus autores mediante la técnica alfa 
de Cronbach fue de .90 para Demandas, .74 
para Control y .89 para Apoyo.

Bienestar Psicológico. Para medir el bien-
estar psicológico, se utilizaron tres instrumen-
tos. Uno de los instrumentos mide niveles de 
depresión, otro mide niveles de ansiedad y otro 
que mide el bienestar relacionado al trabajo. A 
continuación se describen los mismos.

Depresión. Para medir síntomas de depre-
sión se utilizó el Cuestionario de Salud del Pa-
ciente (PHQ-9). El PHQ-9 es un auto-informe 
de nueve reactivos para la detección, el diag-
nóstico, el seguimiento y la medición de la gra-
vedad de la depresión (The MacArthur Inicia-
tive on Depression and Primary Care, 2009). 
La escala de contestación es de 0 a 3 para cada 
síntoma en el que los descriptores son: “No, en 
lo absoluto”, “Varios días”, “Más de la mitad 
de los días”, y “Casi todos los días”. Ejemplo 

de un reactivo: “Sentirse desanimado/a, depri-
mido/a, o sin esperanza.” Para la evaluación de 
la gravedad de la depresión, el PHQ-9 ha sido 
categorizado por las puntuaciones <10 como 
leve o mínima, 10-14 moderada, 15-19 mode-
rada	a	depresión	severa,	y	≥	20	depresión	ma-
yor severa. 

Ansiedad. Para medir los niveles de ansie-
dad se utilizó el cuestionario Trastorno de An-
siedad Generalizada (GAD-7). El GAD-7 es un 
instrumento	 válido	 y	 eficaz	 para	 la	 detección	
del trastorno de ansiedad generalizada y la eva-
luación de su severidad en la práctica clínica y 
la investigación (Spitzer et al., 2006). El GAD-
7 es un auto-informe de siete reactivos con una 
escala	de	clasificación	de	0-3	en	el	que	los	des-
criptores son: “No seguro del todo”, “varios 
días”, “Más de la mitad de los días”, y “Casi 
todos los días”. Ejemplo de un reactivo: “Sen-
tirse nervioso/a, ansioso/a, o con los nervios de 
punta.”Para la evaluación de la gravedad de la 
ansiedad, el GAD-7 ha sido categorizada por 
puntuaciones de <5 como leve, 6-10 modera-
da,	11-15	como	grave,	y	≥	16	como	ansiedad	
severa.

Engagement con el trabajo. Se utilizó la 
Escala de Engagement con el Trabajo (UWES) 
de Schaufeli y Bakker (2003). Consta de 17 re-
activos valorados con una escala de 0 a 6 (Nun-
ca a Siempre) y tiene tres subescalas que son 
vigor, absorción y dedicación. Existe evidencia 
en Puerto Rico de la validez de constructo de la 
UWES (Rodríguez Montalbán, Martínez Lugo 
& Andújar Rojas, 2011) mediante la técnica de 
análisis de factores tanto exploratorio como 
confirmatorio	usando	el	modelo	de	ecuaciones	
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estructurales.	Los	coeficientes	de	confiabilidad	
de la UWES reportados en una investigación 
realizada por Rosario-Hernández et al. (2014b) 
mediante la técnica de alfa de Cronbach para la 
escala total fue igual a .94 y para las subescalas 
de vigor, dedicación y absorción fue de .85, .90 
y .84, respectivamente.

Bienestar físico. También se utilizó el In-
ventario de Síntomas Físicos desarrollado por 
Spector y Jex (1998), el cual contiene 18 re-
activos que fueron diseñados para evaluar sín-
tomas somáticos de los cuales la persona tiene 
conocimiento. Se computan tres puntuaciones, 
uno para si tuvo síntomas, pero no fue al mé-
dico; si tuvo los síntomas y visitó al médico y 
una puntuación total, la cual fue la que se uti-
lizó en la presente investigación. Ejemplos de 
reactivos: “Problemas para dormir,” “Malestar 
de estómago o náuseas” y “Dolor de cabeza.” 
Los autores alegan que no es necesario calcu-
lar	la	confiabilidad	de	esta	escala	porque	es	un	
indicador causal de un conjunto de constructos 
diferentes. No obstante, se ha estimado el alfa 
de Cronbach de la escala en una investigación 
realizada en Puerto Rico (Rosario-Hernández 
et al., 2013) y fue igual a .75.

Rumiación relacionada con el trabajo. 
Se utilizó la Escala de Rumiación Relacionada 
con el Trabajo desarrollada por Cropley, 
Michalianou, Pravettoni y Millward (2012) y 
traducida por los investigadores principales 
para la presente investigación. La misma 
está compuesta por tres subescalas de cinco 
reactivos cada una, las cuales son rumiación 
afectiva, resolución de problemas y desapego. 
El formato de contestación es una escala 

Likert de cinco puntos que va de 1 (Muy Rara 
Vez / Nunca) a 5 (Muy a Menudo / Siempre), 
y cada subescala produce una puntuación 
total	que	puede	fluctuar	de	0	a	25.	El	análisis	
de	 factores	 confirmatorio	 apoya	 cada	uno	de	
los tres factores conceptualizados, y juntos 
representaron el 68.4% de la varianza. La 
confiabilidad	mediante	 el	 coeficiente	 alfa	 de	
Cronbach de las tres subescalas reportadas por 
los autores fue .90 para la rumiación afectiva, 
.81 para la de resolución de problemas y .88 
para la de desapego. Ejemplo de un reactivo 
de rumiación afectiva: “¿Se pone usted 
tenso cuando piensa acerca de cuestiones 
relacionadas con su trabajo?” Ejemplo de 
un reactivo de resolución de problemas: 
“Encuentro soluciones a problemas 
relacionados con mi trabajo en mi tiempo 
libre.” Un ejemplo de desapego: “Me logro 
desconectar del trabajo tan pronto salgo del 
mismo”.

Procedimiento

En principio, se sometió la propuesta de 
investigación a la Junta de Revisión Institu-
cional (IRB, por sus siglas en inglés) de Pon-
ce Health Sciences University y la misma fue 
aprobada el 7 de mayo de 2014 con el número 
de protocolo 140501-ER. Inmediatamente se 
contactaron los participantes en diferentes or-
ganizaciones y se les explicó el propósito de 
la investigación. Se les dio la hoja de consen-
timiento,	la	hoja	de	datos	sociodemográficos	y	
los instrumentos del estudio. Los instrumen-
tos se administraron tanto de forma grupal 
como individual por los investigadores en las 
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diferentes organizaciones contactadas. Luego 
los datos fueron analizados con el programa 
SPSS, versión 20.0, en una computadora per-
sonal compatible con la IBM. 

Diseño de Investigación y Análisis de Datos

El diseño de investigación fue no experi-
mental de tipo transversal-correlacional. En 
este tipo de diseño se recolectan los datos en 
un momento único y su propósito es describir, 
analizar incidencias y/o interrelaciones entre 
las variables estudiadas (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010). Se 
llevaron a cabo análisis de frecuencias, media 
y desviación estándar para describir la muestra 
de participantes del estudio. Mientras que para 
examinar las hipótesis propuestas se realiza-
ron análisis de correlación y regresión múltiple 
con la técnica de entrada jerárquica los cuales 
ayudaron a determinar la relación entre las de-
mandas laborales con el bienestar psicológico 
y físico. Además, para examinar el papel me-
diador de la rumiación relacionada al trabajo 
en la relación de las demandas laborales con 
el bienestar psicológico y físico, se realizaron 
análisis de regresión jerárquica tal y como Ba-
ron y Kenny (1986) lo recomiendan utilizando 
el macro creado por Hayes (2013) para el pro-
grama IBM SPSS versión 20.0.

Resultados

La primera hipótesis (1a, 1b, 1c) pretendía 
examinar la relación entre las demandas labo-
rales con el bienestar psicológico (depresión, 
ansiedad y engagement con el trabajo). Tal y 
como se puede apreciar en las Tabla 2, correla-
cionaron	de	forma	significativa	y	positiva	con	
los niveles de depresión y ansiedad; por otro 
lado, las demandas laborales correlacionaron 
de forma inversa con el engagement con el 
trabajo y sus dimensiones, aunque solamente 
hubo	 una	 correlación	 significativa	 con	 la	 di-
mensión de absorción y según Cohen (1988), la 
magnitud de esta correlación fue baja (r=-.20). 
Además, como parte de la corroboración de la 
primera hipótesis se realizaron varios análisis 
de regresión multiple utilizando la técnica de 
entrada jerárquica. Esto es, se entraron en dife-
rentes pasos; primeramente, se entraron los tres 
tipos de demandas laborales, (1) psicológicas, 
(2) emocionales y (3) físicas. En el segundo 
paso se entraron las variables de control, (1) 
autonomía y (2) destrezas. En el tercer paso se 
entraron las variables de apoyo, (1) compañe-
ros y (2) supervisión. Por último, se entraron 
las variables de la rumiación relacionada con 
el trabajo que son rumiación afectiva, resolu-
ción de problemas y desapego. En la Tabla 3 se 
puede apreciar que las demandas emocionales 
(β=.147)	y	la	rumiación	afectiva	(β	=.306)	pre-
dijeron los niveles de depresión. 
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Tabla 3
Análisis de regresión múltiple mediante la técnica de “entrada jerárquica” teniendo como 
criterio el nivel de depresión

Paso Predictor B βeta R R2 ∆R2

(Constante) 1.686
1 Demandas Psicológicas .056 .068 .380* .145 .145*

Demandas Emocionales .133 .147*
Demandas Físicas -.001 -.002

2 Autonomía -.041 -.035 .393* .154 .010*
Destrezas .003 .002

3 Apoyo Compañeros -.029 -.026 .405* .164 .009*
Apoyo Supervisión -.026 -.028

4 Rumiación Afectiva .346 .306* .485* .236 .072*
Resolución Problemas -.010 -.007

Desapego -.083 -.063

Nota. * p < .05.

En cuanto a los niveles de ansiedad, en la 
Tabla 4 se puede apreciar que las demandas 
psicológicas	 (β=.090),	 la	 rumiación	 afectiva	
(β=.360)	 y	 el	 desapego	 (β=-.120)	 ayudaron	 a	
predecir los niveles de ansiedad. El cambio más 

amplio en la varianza explicada fue cuando se 
entraron las variables de rumiación relacionada 
con el trabajo, en este caso, rumiación afectiva 
y	desapego	(∆R2=.124).

Tabla 4
Análisis de regresión múltiple mediante la técnica de “entrada jerárquica” teniendo como crite-
rio el nivel de Ansiedad

Paso Predictor B βeta R R2 ∆R2

(Constante) .894
1 Demandas Psicológicas .072 .090* .362* .131 .131*

Demandas Emocionales .046 .053
Demandas Físicas .003 .004

2 Autonomía -.044 -.038 .374* .140 .008*
Destrezas .061 .034

3 Apoyo Compañeros .011 .011 .390* .152 .013*
Apoyo Supervisión -.056 -.063

4 Rumiación Afectiva .392 .360* .526* .277 .124*
Resolución Problemas .017 .013

Desapego -.152 -.120*
Nota. * p < .05.

Las variables que ayudaron a predecir el 
engagement con el trabajo fueron las dos di-
mensiones del control, autonomía y destrezas 

(β=.182	 y	 β=.114,	 respectivamente);	 las	 dos	
dimensiones del apoyo, compañeros y supervi-
sión	(β=.069	y	β=.226,	respectivamente);	y	por	
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último, todas las dimensiones de la rumiación 
relacionada con el trabajo, rumiación afectiva, 
resolución	de	problemas	y	desapego	(β=-.481,	
β=.436	 y	 β=-.119,	 respectivamente).	 Cuando	
se entraron las de autonomía y destrezas de la 

dimensión de control, el cambio de la varian-
za	fue	igual	a	∆R2=.154, y cuando se entraron 
las variables de rumiación sobre el trabajo fue 
igual	a	∆R2=.120.

Tabla 5
Análisis de regresión múltiple mediante la técnica de “entrada jerárquica” teniendo como 
criterio engagement con el trabajo

Paso Predictor B βeta R R2 ∆R2

(Constante) 38.314
1 Demandas Psicológicas .184 .062 .170* .029 .029*

Demandas Emocionales -.015 -.004
Demandas Físicas -.059 -.025

2 Autonomía .779 .182* .427* .182 .154*
Destrezas .764 .114*

3 Apoyo Compañeros .276 .069* .523* .274 .091*
Apoyo Supervisión .744 .226*

4 Rumiación Afectiva -1.952 -.481* .627* .394 .120*
Resolución Problemas 2.201 .436*

Desapego -.563 -.119*

Nota. * p < .05.

En cuanto al bienestar físico, de todas las va-
riables incluidas, solamente la rumiación afec-
tiva	la	predijo	(β=.267).	De	esta	forma,	cuando	

se entró la rumiación relacionada con el trabajo, 
hubo un cambio de varianza explicada igual a 
4.4% de la varianza total que fue igual a 9.3%.

Tabla 6
Análisis de regresión múltiple mediante la técnica de “entrada jerárquica” teniendo como crite-
rio los síntomas físicos

Paso Predictor B βeta R R2 ∆R2

1
(Constante) 5.071

Demandas Psicológicas -.012 -.015 .208* .043 .043*
Demandas Emocionales .128 .029

2
Demandas Físicas .049 .072

Autonomía -.048 -.030 .220* .049 .005*
Destrezas -.069 -.007

3
Apoyo Compañeros -.006 .025 .221* .050 .001*
Apoyo Supervisión -.016 .008

4
Rumiación Afectiva 2.613 .267* .306* .093 .044*

Resolución Problemas -.011 -.034
Desapego .023 -.040

Nota. * p < .05.



83

Revista Interamericana de Psicología Ocupacional / Vol. 32 - Número 2, Julio - Dicirmbre 2013 pp. 69-95 / ISSN 0120-3800

Las demandas laborales y su relación con el bienestar psicológico y físico: El papel mediador de la rumiación sobre el trabajo

Establecimiento de la mediación. Para es-
tablecer la mediación, se tienen que satisfacer 
cuatro pasos (Baron & Kenny, 1986; Judd & 
Kenny, 1981). En el primer paso, la variable 
predictora o independiente (demandas labora-
les) debe estar correlacionada con el criterio 
o variable dependiente (bienestar psicológi-
co y físico) porque esto establece que existe 
un	efecto	directo	a	ser	mediado	(ver	la	flecha	
direccional c, en la Figura 1), aunque existe 
literatura que señala que ésto no es necesario 
para realizar un análisis de mediación (e.g., 
MacKinnon, 2008). En el paso 2, la variable 
demandas laborales debe estar correlacionada 
con la variable mediadora (rumiación relacio-
nada	con	el	 trabajo,	ver	 la	flecha	direccional	
b en la Figura 1). En el paso 3, la rumiación 
relacionada con el trabajo debe afectar el bien-
estar	(psicológico	y	físico,	ver	flecha	direccio-
nal b en la Figura 1) y el efecto de las deman-
das laborales en el bienestar debe reducirse 
(ver	 la	 flecha	 direccional	 c’)	 al	 incluirse	 la	
variable mediadora. En el paso 4, se realiza un 
análisis de regresión con las demandas labora-
les y la rumiación relacionada con el trabajo 
como predictores del bienestar (psicológico 
y físico). Si la relación con demandas labo-
rales	deja	de	ser	significativa	después	de	que	
se incluye la rumiación en la ecuación, enton-
ces se comprueba la mediación completa. No 
obstante, si la relación se reduce pero sigue 
siendo	significativa	luego	de	la	inclusión	de	la	
variable	en	la	ecuación,	entonces	se	confirma	
un modelo de mediación parcial. 

Sin embargo y aparte de estos cuatro pasos, 
es necesario y prudente proveer una prueba 

estadística	de	la	significancia	del	efecto	indi-
recto de la mediación. Baron y Kenny (1986) 
recomiendan que se realice la prueba z de 
Sobel. Esta prueba evalúa si las diferencias 
entre el efecto total y el efecto directo es es-
tadísticamente	significativa.	Para	ello	se	uti-
lizó el programa llamado ”Medgraph” (Jose, 
2013)”. Además, para estimar los efectos del 
tamaño mediante kappa al cuadrado (K2) y 
los	intervalos	de	confianza	usando	la	técnica	
de “bootstrap” se utilizó la herramienta que 
desarrolló Hayes (2013), “PROCESS”. Dado 
que la rumiación relacionada con el trabajo 
contiene tres dimensiones (rumiación afecti-
va, resolución de problemas y desapego) y el 
bienestar psicológico contiene tres variables 
(depresión, ansiedad y engagement con el 
trabajo) y el bienestar físico una, se llevaron 
a cabo 12 análisis de mediación de forma se-
parada. 

De esta forma, con los primeros análisis de 
mediación se examinaron las hipótesis 3a1, 
3a2 y 3a3. Es decir, se pretendía auscultar el 
efecto mediador de la rumiación relacionada 
con el trabajo con el bienestar psicológico, 
en este caso, los niveles de depresión. Tal 
y como se puede apreciar en la Tabla 8, las 
tres hipótesis fueron corroboradas dado que 
se encontró que las tres dimensiones de la 
rumiación mediaron la relación entre las de-
mandas laborales y los niveles de depresión. 
Todas	 las	 mediaciones	 fueron	 significativas	
de acuerdo a las pruebas z de Sobel y la ru-
miación afectiva obtuvo el tamaño de efec-
to que Preacher y Kelley (2011) consideran 
como mediano.
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c 
c’

  a    b 

Variable 
Independiente  

“X”

Variable 
Mediadora 

“M”

Variable 
Dependiente 

“Y”

Figura 1. Modelo de Mediación Simple. a = efecto de la variable independiente (X) sobre la 
variable mediadora (M); b = efecto de la variable mediadora (M) sobre la variable dependiente 
(Y); c = el efecto directo de “X” sobre” Y”; c’ = efecto directo de “X” sobre “Y” cuando se 
incluye “M”

Tabla 8
Análisis de mediación de la rumiación relacionada al trabajo entre las demandas laborales y el bienestar psicológico 
(depresión)

Paso Predictor β Tamaño del 
Efecto (K2)

Prueba de 
Sobel

Efecto 
Directo

Efecto
Indirecto IC 95%

1 Demandas Laborales .308*
2 Demandas Laborales .152* .15 8.11* .05 .05 .0386 / .0655

Rumiación Afectiva .388*

1 Demandas Laborales .308*
2 Demandas Laborales .077* .07 5.46* .08 .02 .0164 / .0356

Resolución Problemas .233*

1 Demandas Laborales .308*
2 Demandas Laborales .079* .07 5.25* .08 .02 .0150 / .0322

Desapego -.237*

Nota. * p < .05; K2=Kappa	al	Cuadrado;	IC=Intervalo	de	Confianza	estimados	con	1000	muestra	mediante	la	técnica	
de “bootstrap.”

Los próximos análisis de mediación reali-
zados fueron para examinar las hipótesis 3a4, 
3a5 y 3a6, las cuales auscultaron la mediación 
de la rumiación relacionada al trabajo entre las 
demandas laborales y el bienestar psicológico, 
pero en este caso los niveles de ansiedad. De 
igual forma, los resultados apoyan dichas hipó-
tesis en donde se puede apreciar que también la 

rumiación relacionada al trabajo media la rela-
ción entre las demandas laborales y los niveles 
de ansiedad. También todas las mediaciones 
fueron	significativas	de	acuerdo	a	 las	pruebas	
z de Sobel y la rumiación afectiva obtuvo el 
tamaño de efecto más grande, el cual Preacher 
y Kelley (2011) consideran como mediano.
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Tabla 9
Análisis de mediación de la rumiación relacionada al trabajo entre las demandas laborales y el bienestar psicológico 
(ansiedad) 

Paso Predictor β Tamaño del 
Efecto (K2)

Prueba de 
Sobel

Efecto 
Directo

Efecto
Indirecto IC 95%

1 Demandas Laborales .308* .0439 / .0715
2 Demandas Laborales .130* .18 8.83* .04 .06

Rumiación Afectiva .444*

1 Demandas Laborales .308*
2 Demandas Laborales .068 .09 6.63* .07 .03 .0041 / .0078

Resolución Problemas .297*

1 Demandas Laborales .308*
2 Demandas Laborales .071* .09 5.90* .03 .01 .0035 / .0070

Desapego -.295*
Nota. * p < .05; K2=Kappa	 al	 Cuadrado;	 IC=Intervalo	 de	 Confianza	 estimados	 con	 1000	 muestra	 mediante	 la	 técnica	 de	
“bootstrap.”

En cuanto al efecto mediador de la rumia-
ción en la relación de las demandas laborales 
y el engagement con el trabajo, este no fue sig-
nificativo.	No	obstante,	al	incluirse	la	variable	
mediadora, en este caso, las dimensiones de 
rumiación afectiva y resolución de problemas, 
se encontró que el efecto directo se hizo signi-
ficativo,	no	así	cuando	se	añadió	la	dimensión	

de desapego de la rumiación relacionada con 
el trabajo. Por lo tanto, se apoyan las hipótesis 
3a7 y 3a8, pero no así la hipótesis 3a9. De las 
tres	mediaciones,	 dos	 fueron	 significativas	 de	
acuerdo a las pruebas z de Sobel y la rumiación 
afectiva obtuvo el tamaño de efecto más gran-
de, el cual Preacher y Kelley (2011) consideran 
como mediano.

Tabla 10
Análisis de mediación de la rumiación relacionada al trabajo entre las demandas laborales y el bienestar psicológico 
(engagement con el trabajo) 

Paso Predictor β Tamaño del 
Efecto (K2)

Prueba de 
Sobel

Efecto
Directo

Efecto
Indirecto IC 95%

1 Demandas Laborales -.015
2 Demandas Laborales .103* .11 -6.40* .12 -.14 -.1867 / -.1001

Rumiación Afectiva -.287*

1 Demandas Laborales -.013
2 Demandas Laborales -.075* .05 3.90* -.08 .06 .0319 / .0948

Resolución Problemas .159*

1 Demandas Laborales -.013
2 Demandas Laborales -.022 .01 .5699 -.02 .01 -.0203 / .0331

Desapego -.021
Nota:	*significativa	a	p < .05; K2=Kappa	al	Cuadrado;	 IC=Intervalo	de	Confianza	estimados	con	1000	muestra	mediante	 la	
técnica de “bootstrap.”
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Los efectos de mediación de la rumiación 
en la relación entre las demandas laborales y el 
bienestar físico se examinaron teniendo las hi-
pótesis 3b1, 3b2 y 3b3 como guía. En la Tabla 
11 se puede apreciar que el efecto de las de-
mandas laborales sobre el bienestar físico dejó 
de	ser	significativo	al	entrar	la	rumiación	afec-
tiva como variable mediadora, lo que lleva a 
interpretarse	como	una	mediación	significativa.	

Las otras dimensiones de la rumiación relacio-
nada	al	trabajo	también	mediaron	significativa-
mente la relación entre las demandas laborales 
y el bienestar físico. Todas las mediaciones fue-
ron	significativas	de	acuerdo	a	las	pruebas	z	de	
Sobel y la rumiación afectiva obtuvo el tamaño 
de efecto más grande, el cual Preacher y Kelley 
(2011) consideran como mediano.

Tabla 11
Análisis de mediación de la rumiación relacionada al trabajo entre las demandas laborales y el bienestar físico 
(síntomas físicos)

Paso Predictor β Tamaño del 
Efecto (K2)

Prueba de 
Sobel

Efecto 
Directo

Efecto
Indirecto IC 95%

1 Demandas Laborales .171*
2 Demandas Laborales .064 .10 6.14* .02 .03 .0225 / .0420

Rumiación Afectiva .266*

1 Demandas Laborales .171*
2 Demandas Laborales .122* .05 -3.81* .04 .01 .0016 / .0047

Resolución Problemas .154*

1 Demandas Laborales .171*
2 Demandas Laborales .126* .04 3.83* .04 .01 .0070 / .0211

Desapego -.156*
Nota:	*significativa	a	p < .05; K2=Kappa	al	Cuadrado;	 IC=Intervalo	de	Confianza	estimados	con	1000	muestra	mediante	 la	
técnica de “bootstrap.”

Discusión

El presente estudio examinó la relación en-
tre las demandas laborales, bienestar psicoló-
gico y físico teniendo como marco teórico el 
modelo Demandas-Control-Apoyo de Karasek 
(Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). 
Además, se revisó el papel mediador de la ru-
miación relacionada al trabajo. Primeramente, 
se hipotetizó que las altas demandas laborales 
se correlacionarían y predecirían una pobre 
salud psicológica (depresión, ansiedad y bajo 

engagement con el trabajo) que fueron las hipó-
tesis 1a, 1b y 1c, y estas hipótesis fueron corro-
boradas. Más en detalle, las demandas labora-
les	correlacionaron	de	forma	significativa	con	
los	niveles	de	depresión	y	estas	fluctuaron	entre	
r=.19	 a	 r=.38.	Específicamente,	 las	 demandas	
emocionales	 obtuvo	 el	 coeficiente	 de	 corre-
lación más alto con los niveles de depresión. 
Estos resultados son acordes con los encontra-
dos en otras investigaciones (e.g., Magnavita & 
Fileni, 2014; Rosario-Hernández et al., 2014a; 
Smith & Bielecky, 2012), en los que también 



87

Revista Interamericana de Psicología Ocupacional / Vol. 32 - Número 2, Julio - Dicirmbre 2013 pp. 69-95 / ISSN 0120-3800

Las demandas laborales y su relación con el bienestar psicológico y físico: El papel mediador de la rumiación sobre el trabajo

se	 identificó	 la	 relación	entre	demandas	 labo-
rales y niveles de depresión. Los resultados 
obtenidos sugieren que las personas con altas 
demandas emocionales y que rumian, parecen 
manifestar una mayor cantidad de síntomas de-
presivos. 

En cuanto a la hipótesis 1b, las demandas la-
borales	correlacionaron	de	 forma	significativa	
con	los	niveles	de	ansiedad	que	fluctuaron	en-
tre r=.19 a r=.36, siendo las demandas emocio-
nales	 la	variable	que	obtuvo	el	 coeficiente	de	
correlación más alto con los niveles de ansie-
dad. Esto concuerda con otras investigaciones 
(Magnavita & Fileni, 2014; Mahan et al., 2010; 
Rosario-Hernández et al., 2014a), las cuales 
también encontraron esta relación entre las 
demandas laborales y los niveles de ansiedad. 
Mientras que los análisis de regresión sugieren 
que las demandas psicológicas, la rumiación 
afectiva y el desapego ayudaron a predecir los 
niveles de ansiedad. 

El engagement, considerado como un indi-
cador de bienestar en el trabajo (Sonnentag et 
al.,	 2010),	 obtuvo	 coeficientes	 de	 correlación	
con	las	demandas	laborales	que	fluctuaron	en-
tre	r=-.20	a	r=.09.	Específicamente,	las	deman-
das	emocionales	obtuvieron	el	coeficiente	más	
alto e inverso con la dimensión de absorción 
del engagement con el trabajo, lo cual apoya la 
hipótesis 1c. A pesar de que la presente inves-
tigación fue de tipo transversal, los resultados 
tienden a apoyar los hallazgos de Hakanen et 
al. (2008), que indican que el esfuerzo y la in-
versión de energía que requieren las demandas 
laborales a corto plazo no son inconvenientes, 
pero en el largo plazo se correlacionarían de 

forma inversa con el engagement y de esta for-
ma lo impactaría de forma negativa. Los resul-
tados de los análisis de regresión sugieren que 
las dos dimensiones del control (autonomía y 
destrezas), las dos dimensiones del apoyo en el 
trabajo (compañeros y supervisión), y por últi-
mo, las tres dimensiones de la rumiación ayu-
daron a predecir el engagement con el trabajo. 
De esta forma, el control y apoyo en el trabajo 
parecen ser variables importantes en predecir el 
engagement lo que tiende a apoyar el modelo 
demandas-control-apoyo de Karasek (Karasek, 
1979; Karasek & Theorell, 1990). Además, se 
hace necesario enfatizar en que, según Cropely 
y Zijlstra (2011), la rumiación no tiene que ser 
necesariamente negativa porque pensar acerca 
del trabajo también puede estar asociado a re-
sultados positivos. Esto particularmente en la 
dimensión de resolución de problemas, pues 
en este caso aumentó el engagement con el tra-
bajo. Las dimensiones de rumiación afectiva y 
resolución de problemas, fueron los predicto-
res más fuertes del engagement con el trabajo 
(β=-.481	&	β=.436,	respectivamente).	Es	decir,	
las personas con baja rumiación afectivo y que 
piensan en soluciones a situaciones laborales 
cuando están fuera del trabajo, parecen tener 
más engagement con el mismo.

La hipótesis 2 pretendía examinar la rela-
ción entre las demandas laborales y el bienestar 
físico.	Los	 coeficientes	de	correlación	obteni-
dos	fluctuaron	entre	r=.07	a	r=.20,	siendo	el	co-
eficiente	mayor	con	las	demandas	emocionales.	
Estos resultados son cónsonos con los encon-
trados por alguna de la literatura (e.g., van der 
Doef et al, 2012; Melamed et al., 2006; Pisanti 
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et al., 2003; Rosario-Hernández et al., 2013; 
Rosario-Hernández et al., 2014a). No obstan-
te, cuando se realizó el análisis de regresión, 
solamente la rumiación afectiva predijó un po-
bre bienestar físico. Al respecto, Vahle-Hinz et 
al. consideraron (2014) que estas cogniciones 
perseverantes no permiten que las personas se 
relajen luego de una jornada laboral y lleva a un 
pobre bienestar físico.

Por último, la hipótesis 3, la cual contenía 
12 hipótesis que pretendían examinar el papel 
mediador de la rumiación en la relación entre 
las demandas laborales y el bienestar psicoló-
gico y físico. De esas 12 hipótesis solamente 
una no fue probada, la dimensión de desapego 
en la relación de las demandas laborales y el 
engagement con el trabajo. Por otro lado, hubo 
una mediación completa (Baron & Kenny, 
1986) de la rumiación afectiva en la relación 
entre las demandas laborales y el bienestar fí-
sico,	dado	que	esta	era	significativa	y	al	entrar	
la rumiación afectiva, deja de serlo. Así que los 
resultados obtenidos sugieren que la rumiación 
relacionada con el trabajo media la relación en-
tre las demandas laborales y el bienestar psi-
cológico y físico. Esto es coherente con Berset 
et al. (2011), quienes señalan que la rumiación 
parece ser el puente a través del cual las deman-
das laborales se conviertan en pensamientos 
recurrentes inclusive luego de haber salido del 
trabajo, evitando así que las personas se puedan 
recuperar y lleva a un pobre bienestar psicoló-
gico y físico. Se hace necesario señalar que la 
rumiación acerca del trabajo, especialmente la 
rumiación afectiva, parece tener un efecto más 
deteriorante que las mismas demandas labora-

les, dado que dichas correlaciones fueron de 
mayor magnitud que las obtenidas por las de-
mandas laborales.

Limitaciones

La limitación principal del presente estudio 
fue la muestra seleccionada por disponibilidad. 
Por consiguiente, los hallazgos e interpreta-
ciones se limitan a la muestra de participantes 
del estudio y no se pueden generalizar a otras 
poblaciones de personas empleadas en Puerto 
Rico. Otra limitación del presente estudio fue 
que el diseño es uno de tipo no experimental; 
en otras palabras, no hubo manipulación de va-
riables. Por lo tanto, no existe certeza de que 
la relación entre las variables sean de causa y 
efecto. Finalmente, las personas se enfrentan a 
diferentes demandas aparte de las laborales que 
también pudieran causar que se afecte la salud 
de las personas y esas variables no se conside-
raron en este estudio.

Recomendaciones

Para futuras investigaciones se recomienda 
que se utilice un diseño de investigación lon-
gitudinal para examinar, por ejemplo, si las de-
mandas laborales a largo plazo tienen un efecto 
drenador en los recursos personales de los em-
pleados, afectando el engagement con el tra-
bajo. Además, se debe considerar trabajar con 
el modelo de ecuaciones estructurales el cual 
pudiera permitir examinar mediaciones mode-
radas o moderaciones mediadas de estas varia-
bles en combinación que pudieran permitir lle-
gar	a	conclusiones	más	definitivas	en	cuanto	a	
la importancia de la rumiación acerca del traba-
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jo y otras posibles variables mediadoras como 
dificultades	 con	 el	 sueño,	 control	 y	 apoyo	 en	
el trabajo. De igual forma, se recomienda se-
guir investigando los efectos de las demandas 
laborales en el bienestar psicológico y físico de 
los empleados para desarrollar programas para 
prevenir y llevar a cabo intervenciones dentro 
de las organizaciones. 

Implicaciones teóricas y prácticas

Los resultados del presente estudio apoyan 
que existe una relación entre las demandas 
laborales,	 el	 bienestar	 psicológico	 y	 fisico,	
apoyando el modelo demandas-control-apoyo 
(Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). 
De esta forma, las personas que enfrentan al-
tas demandas laborales, con poco control y 
apoyo en el trabajo, que rumian y se les hace 
difícil desconectarse de sus trabajos, tienden 
a manifestar un pobre bienestar psicológico y 
físico.

Las organizaciones consideran que su res-
ponsabilidad con la salud y el bienestar de sus 
empleados está limitada al tiempo en el cual 
están en sus trabajos (Berset et al., 2011). Sin 
embargo, los avances tecnológicos hacen que 
las personas se lleven parte de sus trabajos a 
sus casas, lo que hace que los limites o líneas 
de tiempo de trabajo y no tiempo de trabajo se 
haga más difícil de establecer. Así la haciendo 
que la recuperación se vea afectada. Por otro 
lado, dado lo importante que es recuperarse 
exitosamente de las demandas laborales, pare-
ce importante que se piense en cómo prevenir 
los efectos negativos de la rumiación sobre el 
trabajo en el bienestar psicológico y físico. Por 

ejemplo, existe evidencia (Harvey, Sharpley, 
Ree, Stinson & Clack, 2007) del efecto de la 
terapia conductual cognitiva (CBT; por sus 
siglas en inglés) en la reducción de preocupa-
ciones y rumiaciones y así en los síntomas de 
insomnio. También existen programas exito-
sos basados en “mindfulness” para reducir la 
rumiación tanto en poblaciones clínicas (Cam-
pbell, Labelle, Bacon, Faris & Carlson, 2012) 
como en saludables (Chiesa & Serretti, 2009). 
Un	estudio	informó	de	los	efectos	beneficiosos	
de auto-adiestramiento en “mindfulnees” como 
intervención en el trabajo (Hülsheer, Alberts, 
Feinholdt & Lang, 2013), lo cual apunta estas 
pudieran implementarse en para disminuir la 
rumiación y de esta forma mejorar el bienestar 
de los empleados.

Conclusión

Según los resultados obtenidos se puede es-
tablecer que las demandas laborales tienen un 
efecto negativo en el bienestar psicológico y 
físico. A esto se suma el efecto devastador de 
la rumiación relacionada con el trabajo. Los re-
sultados tienden a apoyar el modelo de deman-
das-control-apoyo (Karasek, 1979; Karasek 
& Theorell, 1990). Se entiende que el presen-
te estudio es una aportación a la literatura de 
la psicología de la salud ocupacional tanto en 
Puerto Rico como en la literatura latinoameri-
cana,	específicamente	acerca	del	papel	media-
dor de la rumiación sobre trabajo. Dado que la 
literatura acerca del tema es escasa al momen-
to y en Puerto Rico no existe, se pueden tomar 
los hallazgos como un punto de referencia para 
próximas investigaciones. 
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