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Resumen. 
El presente texto aporta al conocimiento sobre la relación entre diseño del trabajo, 

bienestar y salud mental. Realizamos una revisión de las publicaciones más recientes en 
relación con las variables estudiadas para ofrecer una síntesis de los principales conceptos, 

modelos teóricos y la evidencia empírica que explican la relación. Efectuamos la búsqueda 
en cuatro bases de datos: Web of Science, Springer, Ebsco y Pro-Quest en las que identificamos N 

= 11,878 artículos sobre Work design (N = 4,332), Job Desgin (N = 4,854) y Job Demands-

Resources (N = 2,692). Destacamos los modelos de características del trabajo y de demandas-

recursos laborales, para promover el bienestar y salud mental de los trabajadores. Analizamos 

la importancia de integrar las variables a nivel práctico, en relación con las unidades de 
análisis individual, grupal y organizacional; así como la necesidad de tener en cuenta la 

variedad de ocupaciones, cargos y la forma en que sus empleados se interrelacionan. 
Palabras Clave: Diseño del trabajo, salud mental, bienestar, revisión teórica. 

 

Abstract. 
This text contributes to the knowledge about the relationship between work design, 

well-being and mental health. We review the most recent publications concerning the 

variables studied to offer a synthesis of the main concepts, theoretical models and the 
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empirical evidence that explain the relationship. We searched four databases: Web of Science, 
Springer, Ebsco and Pro-Quest, in which we identified N = 11,878 articles on Work design 

(N = 4,332), Job design (N = 4,854) and Job Demands-Resources (N = 2,692). We highlight 
the models of job characteristics and job-demand resources, to promote the well-being and 

mental health of workers. We discuss the importance of integrating the variables at a practical 
level, about the individual, group and organizational units of analysis; as well as the need to 

take into account the variety of occupations, positions and how their employees interact. 
Key Words: Work Design Characteristics, Mental health, Well-Being, Review. 

 

Introducción 

Teniendo en cuenta que durante la vida adulta las personas pasan la mayor parte del 

tiempo en el trabajo, es importante tener presente que éste puede llegar a tener efectos directos 

o indirectos en uno o más ámbitos de su vida (Polo-Vargas, Fernández-Ríos y Ramírez-

Vielma, 2012) y posiblemente en su salud mental (Benach y Muntaner, 2007; Black, 2008). 

Es por ello que, dentro de una mirada centrada en el bienestar, aplicaciones como la 

psicología de las organizaciones y del trabajo han estudiado las relaciones entre variables 

asociadas tanto a la labor, en cuanto a su diseño, el contexto y sus efectos a nivel individual, 

grupal y organizacional. 

Sin embargo, por mucho tiempo la investigación en el Diseño del trabajo (Morgeson 

y Humphrey, 2006) se ha relacionado con variables como la satisfacción y la productividad 

(Sistema Sociotécnico); la satisfacción con el trabajo, la alta calidad y la reducción del 

absentismo (Modelo de características del trabajo); estrés, síndrome de quemado “burnout”, 

engagement y well-being, (Demandas-control y Demandas-recursos) (Parker, Morgeson, y 

Johns, 2017; Parker, Van De Broeck y Holman, 2017).  

Un acercamiento a la definición diseño del trabajo es lo propuesto por Parker (2014): 

http://sci-hub.cc/10.1002/14651858.CD010306.pub2
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“… se trata sobre el contenido y la organización de las tareas, actividades, relaciones y 

responsabilidades de una persona” (p. 662). Un concepto relacionado es con el diseño del 

trabajo es el de características del trabajo y hace referencia principalmente a las características 

motivacionales y las características sociales del trabajo; las cuales tienen un impacto 

significativo sobre el desempeño laboral y el bienestar de las personas (Humphrey, Nahrgang 

y Morgeson, 2007; Morgeson y Humphrey, 2006). 

El ambiente psicosocial del trabajo es una de las variables que determina la salud 

mental (Benach y Muntaner, 2007; Black, 2008; Dollard, Shimazu, Nordin, Brough y Tuckey, 

2014; North, 1996). Lo anterior permite argumentar que el ambiente psicosocial del trabajo 

predice la ausencia por enfermedad; incluso se afirma que los altos niveles de control y apoyo 

en el trabajo podrían llegar a ser beneficiosos para la salud mental y el bienestar de los 

colaboradores. Asimismo, se proponen efectos como el incremento de la productividad y la 

reducción del costo general de las ausencias por enfermedades (Benach y Muntaner, 2007; 

Black, 2008; Dollard, Shimazu, Nordin, Brough y Tuckey, 2014). 

A pesar de la extensa evidencia que apoya los beneficios de trabajo diseñados de 

manera competente, la mayoría de los trabajos existentes tanto en países desarrollados como 

aquellos en vía de desarrollo cuentan con un diseño muy pobre (Parker, Van De Broeck y 

Holman, 2017). Se considera trabajos con un diseño pobre a aquellos que impliquen poca 

variedad en sus tareas, demandas excesivas, nulo apoyo social, entre otros factores.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente revisión busca ampliar dicha perspectiva, 

sentando bases a futuras investigaciones sobre los efectos del diseño del trabajo en la salud 

http://sci-hub.cc/10.1002/14651858.CD010306.pub2
http://sci-hub.cc/10.1002/14651858.CD010306.pub2
http://sci-hub.cc/10.1002/14651858.CD010306.pub2
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mental y bienestar de las personas. Ahondando en las diversas conceptualizaciones que se han 

efectuado, se plantea que es posible influir en el diseño del trabajo para mejorar tanto el 

bienestar de los trabajadores como los indicadores de las organizaciones en términos de salud 

mental. 

Método 

El presente estudio integra una revisión teórica que consiste en un proceso de búsqueda 

exhaustivo, a partir del cual se incluyen netamente aquellos estudios que cumplen con 

criterios de búsqueda predeterminados (Cardona-Arias, Higuita-Gutiérrez y Ríos-Osorio, 

2016). Para la totalidad de la búsqueda realizada, se partió de los estudios publicados desde 

el año 2006, hasta el 2017. Las bases de datos seleccionadas para la revisión fueron: a) Web 

of Science, b) Springer, c) Ebsco y d) Pro-Quest. Se tomó como palabras claves para la 

búsqueda de las principales teorías acerca del diseño del trabajo las siguientes: a) "Work 

Design" characteristics, b)"Job Design", c) Job Demands-Resources. 

 En relación con la búsqueda de estudios que se exploraron con las teorías del diseño 

del trabajo y las variables salud mental y bienestar, la búsqueda incluyó las siguientes palabras 

claves: a)"Work Design" characteristics AND Well-being, b) "Work Design" characteristics 

AND Mental health c) "Job Design" AND Well-being, d)"Job Design" AND Mental health, 

e) Job Demands-Resources And Well-Being y f) Job Demands-Resources And Mental health. 

Esta revisión se realizó entre febrero de 2016 y marzo de 2017 y solo integraron aquellos 

estudios que presentaron procesos de revisión por pares. 

Posteriormente se aplicaron operadores de proximidad, operadores booleanos, 



 
ARTÍCULO EN EDICIÓN – ARTICLE IN PRESS 

   

operadores de campo y los llamados operadores de truncamiento, con lo anterior se buscó 

ganar en especificidad y sensibilidad, permitiendo así, disminuir el número de artículos 

sujetos de análisis. Ejemplo de un operador de proximidad usado en la base de datos Web Of 

Science es el siguiente: "Mental Health" NEAR 10/ "Work Design", lo anterior significa que, 

el buscador realiza la operación y devuelve como resultado aquellos documentos donde el 

término de Mental Health se encuentra a 10 o menos palabras del término Work Design, 

luego se procedió a realizar la misma búsqueda reemplazando Mental Health con Well-Being, 

y Work Design con Job Design intercambiando los términos cuantas veces sea necesario para 

realizar todas las posibles combinaciones de búsqueda entre los términos de interés. 

 Dentro del uso de operadores booleanos, teniendo en cuenta los intereses al realizar la 

presente revisión, se procedió a realizar múltiples búsquedas con términos de interés tales 

como: a) Work Design AND Well-Being, reemplazar Work Design por Job Design, 

quedando así: b) Job Design AND Well-Being, de igual manera, realizando la misma 

búsqueda, pero reemplazando Well-Being por Mental Health; c) work design AND Mental 

Health, y d) Job Design AND Mental Health. 

La presente revisión pudo dar cuenta de 4,332 artículos publicados con términos sobre 

características del diseño del trabajo en las cuatro bases de datos usadas para la presente 

investigación, en el caso del diseño del trabajo se encontró un total de 4,854 estudios 

publicados con estos términos, mientras que para el modelo de demanda-recursos 

encontramos un total de 2692 artículos publicados. En total, fueron 11,878 artículos 

encontrados en las bases de datos consultadas. Pro-Quest resultó ser la base de datos con el 

mayor número de artículos publicados en relación con las palabras claves con un total de 
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5,512. 

Tabla 1. Frecuencia de artículos encontrados en las bases de datos N = 11,878. 

Base de datos Work design characteristics Job design Job demands-resources Total 

Web of Science 101 449 355 905 

Springer 1.738 408 708 2.854 

Ebsco 1.107 1.005 495 2.607 

Pro-Quest 1.386 2.992 1.134 5.512 

Total 4.332 4.854 2.692 

11.87

8 

 

En la Tabla 1 se hace una descripción de totales por palabras claves (columnas) y 

totales por bases de datos (filas). Varios de los artículos fueron encontrados en dos o más 

bases de datos que comparten revistas en común. Por ejemplo, el artículo “The Work Design 

Questionnaire (WDQ): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and 

the nature of work” de (Morgeson y Humphrey, 2006) pudo ser encontrado en tres  de las cuatro 

de bases de datos consultadas. Lo anterior plantea que los totales de la búsqueda no reflejan 

un total de artículos individuales diferentes. 

 

Resultados 

A partir de la revisión de algunas de las publicaciones encontradas en la búsqueda, a 

continuación, presentamos los conceptos, modelos teóricos y evidencias empíricas que 

permiten comprender cómo se relaciona el diseño del trabajo con el bienestar y la salud 

mental. En primer lugar, ofrecemos una síntesis sobre los conceptos y modelo de salud mental 

y de bienestar, para luego, explicar los resultados que encontramos sobre estos temas y lo 

http://ezproxy.uninorte.edu.co:2057/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=13&SID=3DyVh8bwyXGLISBAOx4&page=1&doc=4
http://ezproxy.uninorte.edu.co:2057/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=13&SID=3DyVh8bwyXGLISBAOx4&page=1&doc=4
http://ezproxy.uninorte.edu.co:2057/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=13&SID=3DyVh8bwyXGLISBAOx4&page=1&doc=4
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referente al diseño del trabajo. 

Salud mental y bienestar  

Cuando se constituyó la actual Organización Mundial de la salud mental (OMS) se 

declaró por los países firmantes una serie de principios que se consideran “básicos para la 

felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos” (OMS, 1948, p.1) 

entre los cuales se da una definición sobre la salud mental, que nos rige aún en la actualidad: 

“la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948, p.1).  

En este sentido, salud mental es abordada como un sinónimo de bienestar al que la 

OMS (2013) destaca como “un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus 

capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera, y 

aporta algo a su comunidad”. En consecuencia, se trata de aportar a que la persona tenga una 

vida feliz, acaparando áreas de especial relevancia como el trabajo. 

En el estudio de Díaz et al. (2007), se propone que existe una única dimensión, en la 

que la depresión y la salud mental son los polos opuestos de un único continuo. En este 

modelo, la presencia de salud mental vendría acompañada de la ausencia de depresión y la 

presencia de altos niveles de Bienestar Subjetivo (hedonía), Bienestar Psicológico y Bienestar 

social (funcionamiento positivo) (Keyes, 2005).  

En simultánea, se han presentado críticas al modelo de la OMS centrado en la 

enfermedad y se han constituido modelos como el del Estado Completo de salud mental (MECS) 

aquel que asocia la salud mental con la presencia de “un conjunto de síntomas de hedonía y 

funcionamiento positivo, evaluado por medidas de bienestar subjetivo, bienestar psicológico 
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y bienestar social” (Díaz, Blanco, Horcajo y Valle, 2007, p. 286). Lo que apunta más que a la 

enfermedad surge ante la carencia del desarrollo de la persona, sus potencialidades y 

oportunidades de crecimiento, elementos que se pueden presentar en el ámbito 

organizacional.  

En este sentido, un mal Diseño del trabajo puede traer consecuencias negativas sobre 

la salud mental y física, tales como: enfermedades cardiovasculares, efectos sobre la presión 

sanguínea e incluso desencadenar la muerte (Ganster, Fox, y Dwyer, 2001; Melamed, Fried, 

y Froom, 2001).  De igual modo, en relación con la salud mental, se ha encontrado que 

trabajos con baja autonomía y apoyo social pudieran generar adicción al trabajo, estrés 

laboral, burnout y depresión. Las demandas laborales como: a) trabajo bajo alta presión, b) 

demandas emocionales y, c) ambigüedad de rol pueden derivar en problemas del sueño, 

agotamiento físico y una salud mental deteriorada (Bakker y Demerouti, 2007).   

Kyoung-Ok, Mark y Myung Sun (2004) y Lerner y Henke (2008) argumentan que la 

depresión es el mayor malestar causado por el estrés laboral, aquel que además de tener 

consecuencias a nivel individual con mayor incidencia de incapacidades, afecta de manera 

negativa la productividad y la salud mental (bienestar) de los trabajadores. En relación con el 

desempeño laboral, los síntomas depresivos van de la mano de una disminución en la 

motivación y concentración en el trabajo.  

Dos corrientes filosóficas han dominado la forman desde la cual se aborda al bienestar 

y de estas, se desprenden algunos modelos teóricos sobre el bienestar, desde los cuales se 

plantean diversos componentes de un estado de salud mental positiva (tabla 2).  
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Tabla 2. Corrientes filosóficas y modelos del bienestar 

Bienestar 

Corrientes filosóficas principales 

Corriente Hedónica Corriente Eudaimónica 

Hace énfasis en "sentirse bien", es decir, 

experiencias placenteras y evaluaciones 

positivas acerca de la vida propia en general. 

El bienestar, depende desde esta perspectiva 

de la experiencia personal y la percepción del 

sentido de la vida de la persona (Diener, 

2006; Schulte, et al., 2015). 

Hace énfasis al crecimiento personal, la 

autorrealización y la búsqueda de sentido y 

el propósito de la propia existencia, lo cual, 

es independiente (en un grado importante) 

del placer y la satisfacción con la vida 

propios de la corriente hedónica (Vittersø, 

2013). 

Modelos referentes para abordar al bienestar 

Jahoda (1958) 

Dicho modelo, según Vázquez y Hervás (2009), propone unos 

criterios a modo de indicadores de permiten identificar un estado 
de salud mental positiva. Un primer acercamiento a la construcción 
de características propias de lo que puede ser considerado como un 

estado de bienestar en un individuo.  

Modelo de la 

autodeterminación de 
Ryan y Deci (2000) 

Según el cual existen motivaciones a cumplir una serie de 

necesidades (Maslow, 1991), entre ellas, las tres necesidades 
psicológicas fundamentales son la de Competencia, Autonomía y 

Relacionamiento, conforme estas necesidades se van satisfaciendo, 
de igual manera, la persona se acerca a un estado de salud mental y 
bienestar, si sucede lo contrario es entonces, cuando la persona se 

acerca a la enfermedad y el malestar. 

El modelo de bienestar 
de Keyes (2005) 

Propone un modelo de salud mental a partir del bienestar subjetivo. 

Para Keyes (2005) la salud mental es medible a partir de la 
valoración del individuo en tres dimensiones: a) Bienestar 

Subjetivo, b) Bienestar Psicológico y, c) Bienestar Social. Entonces, 

el autor propone que la salud mental va mucho más allá de la 
ausencia de enfermedad, plantea que la salud mental no es el 

opuesto a la enfermedad mental. 

 

El modelo de Keyes (2005) se presenta como un modelo muy interesante, en ese 

sentido Díaz, et al. (2007) sustentan: 

El modelo de Keyes se sostiene sobre dos novedosos axiomas centrales. El primero de 
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ellos viene a defender que la salud mental y la enfermedad son dos dimensiones 

unipolares correlacionadas entre sí más que dos polos de una única dimensión bipolar. 

Por tanto, la ausencia del trastorno no garantiza la presencia de salud mental, y 

viceversa. En segundo lugar, la presencia de salud mental supone la existencia de un 

funcionamiento psicosocial positivo (p.287).  

Entonces, el bienestar puede ser abordado como un concepto multidimensional, que 

se manifiesta como el resultado de la interacción entre los estados físicos, mentales y el 

contexto social de un individuo que afectan la calidad de vida.  

Siendo así, se propone que la calidad de vida de una persona incluye factores como; 

la salud mental, las relaciones familiares, la vivienda, la seguridad personal, los ingresos 

monetarios, el contexto ambiental, así como oportunidades de trabajo y ocio, lo anterior 

también se refleja en los resultados de Boreham, Povey, y Tomaszewski, 2013):  

(...) los resultados que nosotros reportamos sugieren una red compleja de capacidades 

sociales que les permite a las personas beneficiarse de su capital social y humano y de 

los recursos materiales. (p. 167). 

Ahora bien, es importante comprender la relación existente entre la satisfacción con 

el trabajo y su impacto general en la satisfacción con la vida. Es así como Polo-Vargas, 

Fernández-Ríos y Ramírez-Vielma (2012) ponen en manifiesto la relevancia que tiene la vida 

laboral en relación con la satisfacción con la vida; dichos autores, citando a Wright (2006), 

afirman que la satisfacción con la vida tiene una relación positiva con el rendimiento y 

productividad.  

A su vez Scheid y Brown (2010) resaltan que elementos como la salud mental y física, 
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problemas en la crianza, los ingresos económicos y eventos vitales críticos como el 

matrimonio, el divorcio y las transiciones laborales han demostrado estar relacionados con la 

satisfacción con la vida. Sin embargo, en algunos contextos, se entiende que la remuneración 

de una persona tiene baja relación con su calidad de vida (Boreham, Povey y Tomaszewsky, 

2015). 

Los sentimientos de autoeficacia se encuentran asociados a los niveles de bienestar 

(Luszczynska & Schwarzer, 2005; Reyes-Jarquín & Hernández-Pozo, 2011), por esto, la baja 

autoeficacia en el trabajo, los altos niveles de estrés laboral y la presencia de síndrome de 

burnout pueden ser usados como indicadores de bajo bienestar en el trabajo. Muestra de esto 

es que, a partir de estudios efectuados en docentes, se encontró que las altas cargas laborales 

y las demandas emocionales, traen como consecuencia estrés y baja satisfacción con el trabajo 

(Bricheno 2009). En el ámbito organizacional, lo anterior suele materializarse en las ausencias 

laborales por enfermedad y la rotación de personal. 

Siguiendo la línea argumentativa anterior, la disposición al cambio, la perseverancia 

en torno a metas retadoras de largo plazo que son reflejo de una capacidad y deseo de alcanzar 

objetivos, se constituyen como elementos que pueden ser parte de una vida saludable, sin 

embargo, no son tenidos en cuenta en las mediciones de la satisfacción con la vida (Straume 

y Vittersø, 2014). En ese sentido, el tener un trabajo digno y que brinde condiciones de 

desarrollo a empresas sostenibles podrán aumentar la calidad de vida. 

Algunos estudios indican que tanto la evaluación personal de alta satisfacción con la 

vida, como la percepción de una buena vida, presentan un mayor impacto sobre la longevidad 

de las personas, en comparación con acciones como dejar de fumar, comer saludable y 

http://sci-hub.cc/10.1002/14651858.CD010306.pub2
http://sci-hub.cc/10.1002/14651858.CD010306.pub2
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ejercitarse (Chida and Steptoe 2008; Holt-Lunstad et al. 2010; Howell, Kern y Lyubomirsky, 

2007). Los anteriores resultados son un punto de referencia importante para la promoción del 

bienestar subjetivo en la vida de las personas y, por su puesto, en sus trabajos.  

 Por tanto, se busca que, a un nivel grupal y organizacional, las personas puedan 

compartir principios y valores, los cuales les permiten apalancarse en su contexto social y 

organizacional, mejorando así su calidad de vida e impactando positivamente en la salud 

mental. De hecho, durante años recientes han surgido perspectivas que argumentan en favor 

del apoyo social, como una variable que permite reducir la aparición o los efectos del estrés 

laboral (Polo-Vargas, Amaris y De Castro, 2008). Esta mirada teórica, afirma que el apoyo 

social está asociado a un incremento en la productividad, calidad y satisfacción del trabajo 

(Parker, Morgeson y Johns, 2017).  

Diseño del trabajo 

Durante la última década se han publicado revisiones de literatura que resumen gran 

parte de las investigaciones en diseño del trabajo (Oldham y Hackman, 2010; Parker, 

Morgeson y Johns, 2017). A partir de esto, se pone de manifiesto que durante estas últimas 

décadas han emergido un interés en abordar el diseño del trabajo y sus implicaciones en la 

salud mental de los trabajadores y el rendimiento de las organizaciones (Grant y Parker, 

2009).  

En la presente revisión teórica y los estudios analizados, se pudo establecer lo que   

llamarían clusters en el campo del diseño del trabajo (Parker, Morgeson y Johns, 2017; Parker, 

Van De Broeck y Holman, 2017). Estos clusters van desde la simplificación del trabajo o 

administración científica del trabajo, pasan por la teoría de características del trabajo de 
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Hackman y Oldham (1975, 1976 y 1980) en la década de los 70, la teoría de sistemas 

sociotécnicos y grupos autónomos (Polo-Vargas, 2012) con un grupo diverso de autores y la 

teoría de demanda-control (Karasek,1979) hasta teorías contemporáneas como el diseño del 

trabajo y su contexto (Morgeson y Humphrey 2006; Parker, 2014; Parker y Wall 1998; Polo-

Vargas, Palacio, De Castro, Mebarak y Velilla, 2013) y demanda-recursos (Bakker y 

Demerouti, 2007). 

Haciendo alusión a las teorías contemporáneas con un corte mucho más integrador, nos 

encontramos entonces con las Características del Diseño del Trabajo de Morgeson y 

Humphrey (2006) y la teoría de demandas-recursos (Demerouti, Bakker, Nachreiner y 

Schaufeli, 2001; Bakker y Demerouti, 2007) como las teorías más influyentes durante la 

última década. 

Características del Diseño del trabajo  

Para abordar el diseño del trabajo y su contexto, nos centraremos tanto el modelo de 

Morgeson y Humphrey (2006) como el de Bakker, y Demerouti (2007). Ambos modelos 

fueron elegidos por su relevancia científica durante la última década, así como, por ser 

modelos integradores de las diferentes teorías del diseño del trabajo.  

Un aspecto fundamental en el modelo de Morgeson y Humphrey (2006) es que incluye 

a las características sociales en el diseño del trabajo, entendiendo que éstas han sido 

estudiadas en relación a la intención de cambiar de trabajo, compromiso organizacional, 

satisfacción laboral y desempeño laboral subjetivo (Kilduff y Brass, 2010) y satisfacción con 

la vida (Polo-Vargas, Fernández-Ríos y Ramírez-Vielma, 2012). Esta perspectiva se nutre de 

diferentes disciplinas entre las que encontramos la ingeniería industrial, la psicología 
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cognitiva, la biología y la medicina (Grant y Parker, 2009; Parker, Morgeson y Johns, 2017). 

Lo anterior introdujo nuevas características y resultados del trabajo, así como nuevos 

mecanismos que conectan el diseño del trabajo con su contexto, y que podrían tener efectos 

sobre el mismo. 

Tradicionalmente, se ha investigado cómo las características del diseño del trabajo 

impactan sobre la salud mental y bienestar de las personas, es decir, en la historia de la 

investigación del Diseño del trabajo ha habido una perspectiva desde la cual las características 

de las personas tienen muy poca influencia en esta relación (Li, Zhang, Song y Arvey, 2016).  

Entre 2006 y 2016, la relación entre diseño del trabajo y la salud mental ha sido más estudiada 

(1810 artículos) que la relación entre las características del diseño del trabajo y el bienestar 

(1073 artículos), esto se refleja en la Tabla 3. 

Tabla 3. Publicaciones que incluyeron el diseño del trabajo, el bienestar y la salud 

mental. 

 

"Work Design" 

characteristics 

AND Well-being 

"Work Design" 

characteristics 

AND Health 

Job Demands-

Resources And 

Well-Being 

Job Demands-

Resources  

AND Health 

 

 

Total 

Web of 

Science 
7 21 148 259 435 

Springer 365 658 291 413 1727 

Ebsco 2 5 131 248 386 

Pro-Quest 120 197 9 9 335 

Total 494 881 579 929 2883 

 

A lo largo de los últimos 40 años de investigación, las características del diseño del 

trabajo ha demostrado tener efectos sobre resultados comportamentales como el desempeño, 

https://26e8811d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/profsharonparker/all-publication-files/GrantParker2009_Annals_WorkDesign.pdf?attachauth=ANoY7cpXoYiilBVliDwgLjlWrIkO-tGJ8UcRCg1fgoviGz4Y6RTE7trUbFj9LSXPfMndpbDevVzhVDjkjD043P4WZIZPmlm0G72BPOXlLBUhHhAFqe3BxP9Q4X9VQmkwLiT_SgyZ4_r9sbKJWHup45kZYLB-mz3q1rWfjA6o13kR2tTiOb77mnP5hOzQXYloqDwv5pWT5JuUnNqYZ-3m_00pZlBJhXtSDvTbA-nhW1nXrm114u6jTyqaqmVQGg6VoY1InMpKLWcjZ7ZUKb-Q62rLEydI1YLDJg%3D%3D&attredirects=0
https://26e8811d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/profsharonparker/all-publication-files/GrantParker2009_Annals_WorkDesign.pdf?attachauth=ANoY7cpXoYiilBVliDwgLjlWrIkO-tGJ8UcRCg1fgoviGz4Y6RTE7trUbFj9LSXPfMndpbDevVzhVDjkjD043P4WZIZPmlm0G72BPOXlLBUhHhAFqe3BxP9Q4X9VQmkwLiT_SgyZ4_r9sbKJWHup45kZYLB-mz3q1rWfjA6o13kR2tTiOb77mnP5hOzQXYloqDwv5pWT5JuUnNqYZ-3m_00pZlBJhXtSDvTbA-nhW1nXrm114u6jTyqaqmVQGg6VoY1InMpKLWcjZ7ZUKb-Q62rLEydI1YLDJg%3D%3D&attredirects=0
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la rotación y el absentismo (Fried y Ferris, 1987; Hackman y Oldham, 1976, citados por Grant 

y Parker, 2009), resultados a nivel psicológico como la satisfacción laboral, motivación, 

menor estrés, mayor bienestar  y menor burnout. Adicionalmente, se plantea que los 

empleados con mayor nivel de satisfacción con la vida (Polo-Vargas, Fernández-Ríos y 

Ramírez-Vielma, 2012) tienden a demostrar más comportamientos cooperativos, mayor 

puntualidad y mejor gestión del tiempo (Al-Zoubi, 2008; Parker y Wall, 1998; Polo-Vargas, 

Fernández-Ríos y Ramírez-Vielma, 2012; Spector, 1997).  

 En proporción, son pocas las investigaciones que relacionan al diseño del trabajo con 

la calidad y satisfacción con la vida de las personas (Polo-Vargas, Fernández-Ríos y Ramírez-

Vielma, 2012): 

El diseño del trabajo ha sido objeto de relación con gran diversidad de variables como 

productividad, desempeño, satisfacción laboral, absentismo, entre otras, pero apenas 

se ha considerado su contribución a la calidad de vida y a la satisfacción con la vida 

de los trabajadores (p. 466). 

De hecho, en cifras obtenidas durante la presente revisión de literatura, nos 

encontramos que del total de artículos científicos (11,878) encontrados en relación con las 

palabras claves de búsqueda sólo el 24% (2.883) están relacionados con el bienestar o la salud 

mental. De los cuales el 37.2% (1,073) tienen que ver con bienestar y el restante 6.7% (1,810) 

abordan la salud mental de las personas. Es decir, del total de artículos hallados (11,878) solo 

el 9% (1,073) relaciona al diseño del trabajo con el bienestar de las personas. 

Dentro del modelo de diseño del trabajo y su contexto (Morgeson y Humphrey, 2006) 

se plantean cinco factores de las denominadas características sociales, estos factores son:  
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● Apoyo social el cual se refiere al grado en el que un empleado recibe acompañamiento 

por parte de sus jefes y/o compañeros de trabajo. 

●  Las interacciones fuera de la organización relacionada con el nivel de interacción que 

un individuo tiene con personas que no pertenecen a su misma organización, es 

decir, el nivel de interacción con proveedores, clientes, consumidores y 

distribuidores. 

● La interdependencia en la tarea que se refiere al nivel de interrelación que tiene el 

trabajo de una persona con el de otras personas al punto que el trabajo de ésta 

depende del trabajo de otras personas y que se subdivide en interdependencia iniciada 

cuando otras personas dependen de que el empleado en cuestión haga su trabajo 

para ellos poder hacer el suyo, por el contrario, la interdependencia recibida se da 

cuando el trabajo del individuo en cuestión se ve afectado por el trabajo de otro 

individuo. 

● La retroalimentación por parte de otros que tiene que ver con el nivel de información 

que recibe un individuo por parte de clientes, colaboradores, supervisores y otras 

personas acerca de su propio desempeño.  

Modelo demanda-recursos 

El modelo de demandas-recursos parte de una mirada sobre el modelo de Karasek 

(1979) demanda-control, centra su mirada en dos categorías que explicarían los diferentes 

factores de riesgo asociados a cada ocupación; estos factores de riesgos que estarían asociados 

al estrés laboral pueden ser categorizados en demandas del trabajo y en recursos del trabajo.  
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Ambos, conforman un modelo que puede ser aplicado a diferentes configuraciones 

laborales sin importar el contexto particular de demandas y recursos de cada uno de estos. 

Las demandas del trabajo se refiere a los aspectos físicos, psicológicos, sociales y 

organizacionales de un trabajo que implican esfuerzos y habilidades en cada uno de estos y 

que por ende están asociados a un costo físico o psicológico para el individuo, lo anterior se 

puede ver en trabajos que impliquen una alta presión, un ambiente físico desfavorable y, de 

la misma manera, trabajos de atención al cliente que suelen tener una alta demanda 

emocional que surge de dicha interacción (Bakker y Demerouti, 2007).  

Además, Bakker y Demerouti (2007) se refieren a los recursos del trabajo como: 

“aquellos aspectos físicos, sociales u organizacionales que: a) sirven para alcanzar los 

objetivos o b) reducen las demandas del trabajo y el costo psicológico asociado o c) estimulan 

el crecimiento personal, aprendizaje y desarrollo” (p. 312).  Dichos recursos pueden ser 

aplicados a una gran variedad de trabajos, sin importar las demandas y recursos particulares 

de dicho diseño (Emmerik, Bakker, Euwema, 2009).  

 Como es de suponerse, las anteriores definiciones de las demandas del trabajo estarán 

asociadas a efectos negativos en la salud mental y el bienestar de las personas, mientras que 

los recursos del trabajo están asociados a efectos positivos para el bienestar y salud mental de 

las personas (van den Tooren y de Jong, 2014). En ese sentido, se ha investigado la salud 

mental y bienestar de las personas en relación con el modelo de demandas-recursos, sin 

embargo, en los últimos 10 años se han publicado más trabajos acerca de la relación entre la 

salud mental y el modelo demandas-recursos que artículos sobre relación entre bienestar y el 

modelo demandas-recursos, tal como puede apreciarse en la Tabla 3. 
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El modelo demandas-recursos ha sido estudiado con relación al burn-out, el 

compromiso organizacional y el engagement (Bakker y Demerouti, 2013). Por otra parte, se ha 

relacionado al modelo demandas-recursos con ausencias por enfermedad (Clausen, Nielsen, 

Gomes-Carneiro y Borg, 2012; Schaufeli, Bakker y Van Rhenen, 2009) y el desempeño laboral 

individual (Bakker, Demerouti y Verbeke, 2004). De todos los anteriores estudios se puede 

deducir que este modelo también se encuentra asociado al bienestar, dada la relación de esta 

variable con los aspectos mencionados anteriormente (Bakker y Demerouti, 2013).  

Modelo demandas-recursos y apoyo social 

Los recursos pueden ser identificados en un nivel organizacional (la remuneración, 

oportunidades de crecimiento, infraestructura tecnológica), nivel grupal (relaciones 

interpersonales de los colaboradores y jefes directos), e individual (características del trabajo 

como autonomía, variedad de la tarea, identidad de la tarea), incluso,  si se examina el Diseño 

del trabajo, se pueden encontrar claridad acerca del rol y el nivel de participación de individuo 

en la toma de decisiones (Emmerik, Bakker, Euwema, 2009).  

El apoyo social favorece la efectividad y eficiencia al desempeñar tareas, además, la 

retroalimentación por parte de colaboradores podría ser significativa en el proceso de mejora 

y aprendizaje de los individuos (Ching-Fu y Ting, 2014). Esta forma de apoyo social satisface 

la necesidad de pertenecer a un grupo, lo cual, reduce los sentimientos de fatiga (Lewig et al., 

2007; Schaufeli y Bakker, 2004).  Además, de la teoría demanda-recursos, se desprende que 

el apoyo social, al ser un recurso, reduce los costos a nivel físico y psicológico asociados al 

trabajo.  

El apoyo social genera un sentido de comunidad, razón por la cual, los empleados 
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tienden a sentir un compromiso por cumplir de la mejor manera posible con sus roles en 

respuesta al apoyo social que reciben (Ching-Fu y Ting, 2014; Geen, 1995). A su vez, los 

empleados al comportarse de la manera anteriormente descrita le asignan un mayor 

significado a las tareas que emergen de dicho sentido comunitario (Humphrey et al., 2007). 

Conclusiones 

En esta revisión de literatura analizamos publicaciones recientes en relación el diseño 

del trabajo, la salud mental y el bienestar para ofrecer una síntesis de los principales conceptos, 

modelos teóricos y la evidencia empírica que explican la relación. Primero presentamos los 

conceptos y modelos de bienestar y salud mental que se están teniendo en cuenta actualmente 

y luego, los modelos de diseño del trabajo que se han trabajado con respecto al bienestar y la 

salud mental; lo que nos permitió establecer algunos análisis que analizamos a continuación. 

En primer lugar podemos observar que en términos de bienestar y salud mental, cada 

vez más las publicaciones muestran la necesidad de relacionar el diseño del trabajo con 

posturas de salud mental que no solo reflejen los padecimientos de los trabajadores como la 

depresión, el estrés y el burnout, sino aspectos positivos de la salud mental, como son el 

bienestar hedónico y eudaimónico; para lograr un estado completo de salud mental (Keyes, 

2005) y así, tener un panorama más completo de la salud mental y el bienestar del trabajador 

y en esta línea, poder conocer cómo las diferentes variables del diseño del trabajo podrían 

facilitar o limitar aspectos de bienestar o malestar, de salud o enfermedad.   

En segundo lugar, identificamos que actualmente existen dos modelos con relevancia 

científica para comprender y estudiar el diseño del trabajo en relación con el bienestar y la 
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salud de los trabajadores. Estos modelos son: El modelo de características del trabajo 

(Morgeson y Humphrey, 2006) y el Modelo de demandas-recursos laborales (Bakker y 

Demerouti, 2007). Ambos modelos retomaron modelos anteriores y hay sido utilizados en 

diferentes investigaciones para entender cómo el trabajo puede afectar al trabajador. 

Por otra parte, las investigaciones revisadas nos hacen evidente la importancia de 

integrar las variables del diseño del trabajo en todas las unidades de análisis de las 

organizaciones como son, individual, grupal y organizacional. Igualmente, se nota la 

necesidad de observar las diferentes relaciones entre variables del diseño del trabajo e 

indicadores de bienestar o salud mental, con respecto a las ocupaciones, cargos y la forma en 

que sus empleados se interrelacionan.  

En todos los niveles encontramos que el apoyo social o las variables sociales, así como 

la autonomía, son características importantes para facilitar el bienestar. Bajo esta perspectiva, 

se ha reconocido que los individuos no solo trabajan desempeñando las tareas rígidas que les 

son asignadas, sino que, se encuentran inmersos en un contexto social emergente, con 

actividades que se realizan por iniciativa propia, es decir, las personas pueden cumplir con 

roles flexibles en el trabajo (Ilgen & Hollenbeck, 1991). 

Por tanto, se busca que el individuo en un nivel grupal y organizacional pueda 

compartir principios y valores, los cuales les permitan apalancarse en su contexto social y 

organizacional, para mejorar su calidad de vida, y por ende una mayor salud mental. De 

hecho, durante años recientes han surgido perspectivas que argumentan en favor de del apoyo 

social, como una variable que permite reducir la aparición o los efectos del estrés laboral. Esta 

mirada teórica, afirma que el apoyo social está asociado a incremento en la productividad, 
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calidad y satisfacción del trabajo (Parker, Morgeson y Johns, 2017). 

En el nivel individual, las características tienen efecto sobre la forma en que el 

ambiente psicosocial afecta a la persona, por ejemplo: “Otra diferencia individual, 

relacionada con frecuencia al diseño del trabajo es la habilidad cognitiva. Colaboradores con 

mayores niveles de habilidades cognitivas deberían estar en la capacidad de manejar las cargas 

adicionales de presión y requisito de conocimiento con mayor facilidad, si su contexto de 

trabajo conlleva altos niveles de autonomía” (Vough y Parker, 2008, p.427). En este caso 

particular se configura una situación en la cual un empleado posee ciertas habilidades 

cognitivas, su trabajo le permite ser autónomo y de esta manera, se enfrenta con mayor 

facilidad a las demandas externas. En caso contrario, cuando un empleado se enfrenta a una 

autonomía elevada, pero tiene bajo niveles de habilidades cognitivas podría sentirse 

sobrepasado o estresado (Vough y Parker, 2008). 

Cuando un ser humano intenta darle sentido a la información que le rodea, está 

llevando a cabo un proceso cognitivo llamado sense making o “creación de sentido” por su 

traducción literal al español. Según Klein, Moon y Hoffman (2006), la creación de sentido 

tiene que ver con la interpretación de la persona sobre la situación ante la cual se enfrenta. 

Este proceso es importante con relación al diseño del trabajo, debido a que el comportamiento 

de la persona puede variar teniendo en cuenta el flujo de información que le sigue al inicio 

del comportamiento.  

En los niveles grupal y organizacional, la relación entre el diseño del trabajo con la 

salud y el bienestar pueden apreciarse también en las intervenciones organizaciones que 

buscan alterar el ambiente psicosocial del trabajo. Las intervenciones organizacionales alteran 

https://26e8811d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/profsharonparker/all-publication-files/Voughparker_in-Barling-Ch22.pdf?attachauth=ANoY7cqGxtEcXdzyO6zJCKMRfBN7CVDjlXRhop-07Qc0BqXPNo1fLXZVEd6nUCq_0b72glytzlGyxSbR9gyS5xLzlaMKxpzcS8hwNwnQG3Q9bjW43FjQLI6JINniW05PDLXf_jBj0P8QG2Pd5R43ou-6CjJM1a-QkhmDUS_2KvZGXhtxFUvwdpF7qc5zknudD_KXbn1dkLzuMNwWkMOEBjWz4YBhZ7EMN2u7EWTZCVOdIn4Cx8mHvDFPlDmwatD1n_DVPrtlOHFbhtLmSU3_eOVmOwfi4PWmgA%3D%3D&attredirects=0
https://26e8811d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/profsharonparker/all-publication-files/Voughparker_in-Barling-Ch22.pdf?attachauth=ANoY7cqGxtEcXdzyO6zJCKMRfBN7CVDjlXRhop-07Qc0BqXPNo1fLXZVEd6nUCq_0b72glytzlGyxSbR9gyS5xLzlaMKxpzcS8hwNwnQG3Q9bjW43FjQLI6JINniW05PDLXf_jBj0P8QG2Pd5R43ou-6CjJM1a-QkhmDUS_2KvZGXhtxFUvwdpF7qc5zknudD_KXbn1dkLzuMNwWkMOEBjWz4YBhZ7EMN2u7EWTZCVOdIn4Cx8mHvDFPlDmwatD1n_DVPrtlOHFbhtLmSU3_eOVmOwfi4PWmgA%3D%3D&attredirects=0
https://26e8811d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/profsharonparker/all-publication-files/Voughparker_in-Barling-Ch22.pdf?attachauth=ANoY7cqGxtEcXdzyO6zJCKMRfBN7CVDjlXRhop-07Qc0BqXPNo1fLXZVEd6nUCq_0b72glytzlGyxSbR9gyS5xLzlaMKxpzcS8hwNwnQG3Q9bjW43FjQLI6JINniW05PDLXf_jBj0P8QG2Pd5R43ou-6CjJM1a-QkhmDUS_2KvZGXhtxFUvwdpF7qc5zknudD_KXbn1dkLzuMNwWkMOEBjWz4YBhZ7EMN2u7EWTZCVOdIn4Cx8mHvDFPlDmwatD1n_DVPrtlOHFbhtLmSU3_eOVmOwfi4PWmgA%3D%3D&attredirects=0
https://26e8811d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/profsharonparker/all-publication-files/Voughparker_in-Barling-Ch22.pdf?attachauth=ANoY7cqGxtEcXdzyO6zJCKMRfBN7CVDjlXRhop-07Qc0BqXPNo1fLXZVEd6nUCq_0b72glytzlGyxSbR9gyS5xLzlaMKxpzcS8hwNwnQG3Q9bjW43FjQLI6JINniW05PDLXf_jBj0P8QG2Pd5R43ou-6CjJM1a-QkhmDUS_2KvZGXhtxFUvwdpF7qc5zknudD_KXbn1dkLzuMNwWkMOEBjWz4YBhZ7EMN2u7EWTZCVOdIn4Cx8mHvDFPlDmwatD1n_DVPrtlOHFbhtLmSU3_eOVmOwfi4PWmgA%3D%3D&attredirects=0
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el ambiente psicosocial de trabajo al cambiar algunos aspectos de la organización, como las 

estructuras, políticas, procesos, cultura organizacional, clima laboral organizacional, 

programas, roles o tareas; intentando influir en resultados organizacionales como la ausencia 

por enfermedad y la rotación de personal (Naghieh, Montgomery, Bonell, Thompson, Aber, 

2015).  

En la revisión se identificaron diferentes argumentos que sustentan a su vez a las teorías 

que relacionan el diseño del trabajo con el bienestar y la salud mental, pero dichos argumentos 

de base se salen del alcance de esta revisión. Sin embargo, para abordar los argumentos que 

teóricamente sustentan la relación entre bienestar y salud con el diseño del trabajo, se puede 

remitir a los hallazgos de Boreham, Povey, y Tomaszewski (2013) y Boreham, Povey y 

Tomaszewsky (2015), los cuales sugieren la importancia que tienen las situaciones sociales de 

las familias y los individuos frente a la calidad de vida; restando así, protagonismo a la 

remuneración. 

Consideramos que la psicología organizacional y del trabajo puede beneficiarse de la 

intervención en el diseño del trabajo para disminuir mejorar el bienestar y disminuir el 

malestar en una organización. Por ejemplo, trabajos diseñados para recibir un alto grado de 

apoyo social se benefician de una transformación en todo el proceso de estrés laboral, así 

como sus resultados: a) aliviando los síntomas depresivos incrementando la percepción de 

apoyo, b) aumentando la percepción de control, c) proporcionando soluciones a los problemas 

laborales y, d) favoreciendo el equilibrio emocional (Kyoung-Ok, Mark y, Myung Sun, 2004). 

Sin embargo, todavía falta realizar más investigación en estos asuntos y la forma en la 

que el Diseño del trabajo podría dar pie a contextos de trabajo facilitadores del bienestar en 
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las organizaciones. Lo anterior pone en contexto la relevancia de estudios como el presente 

que permitan crear bases teóricas sobre las cuales se pueda dar pie al diseño de intervenciones 

efectivas dentro del contexto organizacional. 
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