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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el estrés y la ansiedad por el teletrabajo y la 

salud y satisfacción modulada por el apoyo social. Para ello se analiza una muestra de 51 sujetos 

que teletrabajan. Los resultados muestran que el teletrabajo afecta negativamente la depresión de 

hombres y mujeres, aunque los hombres perciben mayor impacto que las mujeres. Asimismo, la 

ansiedad derivada del uso de la tecnología afecta negativamente la depresión de manera similar a 

hombres y mujeres. Por otro lado, el apoyo familiar alto neutralizó la relación negativa entre 

tecnoestrés y satisfacción. Sin embargo, el apoyo de amigos, en las mujeres, amortigua la relación 

negativa entre tecnoestrés y satisfacción. Finalmente, el apoyo familiar y de amigos amortigua la 

relación negativa entre ansiedad debida al teletrabajo y la satisfacción. 

Palabras clave: Teletrabajo, apoyo social percibido, satisfacción, depresión, estrés, ansiedad. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the relationship between telework stress and anxiety and health 

and satisfaction as modulated by social support. To this end, a sample of 51 teleworkers is analyzed. 

The results show that telework negatively affects the depression of both men and women, although 

men perceive a greater impact than women. Likewise, anxiety derived from the use of technology 

negatively affects depression in a similar way for men and women. On the other hand, high family 

support neutralized the negative relationship between technostress and satisfaction. However, 

support from friends, in women, buffered the negative relationship between technostress and 

satisfaction. Finally, family and friends' support buffered the negative relationship between telework 

anxiety and satisfaction. 

Keywords:  Teleworking, perceived social support, satisfaction, depression, stress, anxiety. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre de trabajo a distancia, éste es entendido 

como aquel trabajo que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la empresa 

y del que el teletrabajo es una subespecie. Por tanto, el teletrabajo es una modalidad de trabajo a 

distancia que conlleva el uso de tecnologías para la realización de la actividad laboral (Herrero, 

Alberich, Vicente y García, 2018). Es decir, suele hacer referencia a una nueva forma de llevar a 

cabo la actividad laboral, de manera retirada a las oficinas, instalaciones, comercios, etc. (Santillán-

Marroquin, 2020). No existe un acuerdo en cuanto al lugar de ejecución (Chávez, 2020), en 

consecuencia Chávez (2020) y Romero (2020) lo resumen de la siguiente manera: 1) Se debe 

realizar en un lugar geográfico diferente a donde se centralizan los procesos principales de la 

empresa, 2) es necesario realizar la actividad laboral mediante el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs), 3) es una forma de organización y realización de la actividad 

laboral diferente al habitual, en el cual se modifican las formas tradicionales de comunicación interna 

generando diferentes mecanismos de control y seguimiento, y 4) se debe acordar por ambas partes 

en el contrato la modalidad de empleo que se va a llevar a cabo. Además, esta modalidad de trabajo 

ha adquirido un gran protagonismo en nuestras vidas debido a la situación actual ocasionada por la 

pandemia de la COVID-19 (Peiró y Soler, 2020), lo que ha implicado cambios en la forma de 

relacionarnos a través de las TICs (Hernández y Chaparro-Medina, 2021). Debido a que el 

teletrabajo es una forma óptima de trabajar que permite ahorrar costes a las empresas y mejorar su 

competitividad, gracias en parte a un aumento de la flexibilidad (Santillán-Marroquín, 2020) se está 

popularizando cada vez más su uso en las empresas (Miglioretti et al., 2021). No obstante, para que 

las empresas puedan llevar a cabo esta modalidad de trabajo es necesario que tengan una cultura 

organizacional, poseer tecnología de vanguardia y seguir la legislación vigente (Santillán-Marroquín, 

2020). Además, el teletrabajo depende en gran parte de cómo va evolucionando la tecnología, del 

uso que se de en las empresas y de los cambios que se van dando en la sociedad (Chávez, 2020). 

Estos cambios de estilos de vida tecnológicos tienen consecuencias, tanto para las personas como 

para las organizaciones, y la sociedad en general que pueden derivar en problemas técnicos, 

además de problemas humanos y sociales (Salanova, 2007), lo que ha llevado a un desencanto 

con el teletrabajo, además de la repercusión que tiene sobre la salud cuyos efectos irán emergiendo 

cada vez más con el paso del tiempo (Vicente-Pachés, 2020). De hecho, el aumento del uso de la 

tecnología ha creado un estrés y una carga adicionales para muchos trabajadores (Ruiz-Frutos et 

al., 2021). Es por ello que el objetivo del presente estudio es analizar la relación entre el estrés y la 

ansiedad por el teletrabajo y la salud modulada por el apoyo social. 

2. MARCO TEÓRICO 
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

Gollac (2011) define los riesgos psicosociales del trabajo como aquellas condiciones del empleo y 

los factores organizaciones que suponen un peligro para la salud física, mental y social. Marente 
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(2006) y Salanova (2007) definen el estrés laboral como el desequilibrio percibido entre las 

demandas profesionales y la capacidad de la persona para llevarlas a cabo. Una forma de estrés al 

que hacen referencia los usuarios de las TICs de manera constante es el tecnoestrés (Alfaro de 

Prado Sagrera, 2009). Sin embargo, la causa de efectos psicosociales negativos no es la mera 

exposición a las TICs, existen variables que intervienen, median y modulan, como son la valoración 

de la experiencia pasada con el manejo de las TICs, las actitudes y las creencias de autoeficacia 

relacionadas con el uso de la tecnología entre otras (Chua et al., 1999; Salanova y Schaufeli, 2000; 

Salanova et al., 2001). Según Martínez (2011) el tecnoestrés se refiere al impacto negativo en el 

bienestar físico y mental de la implantación casi obligatoria de las nuevas tecnologías en todos los 

ámbitos: trabajo, ocio y vida privada. El término se refiere específicamente al malestar y a las 

secuelas psicológicas y físicas que produce el puesto de trabajo electrónico y el uso intensivo de 

las TICs en el ámbito laboral, pero también en el ocio y en la vida familiar. Por su parte, Fernández 

(2010) asocia el tecnoestrés a los efectos provocados por los cambios acaecidos en el mundo del 

trabajo y en las organizaciones por el uso de las tecnologías. Por tanto, el tecnoestrés es una 

consecuencia negativa del uso de las tecnologías, las cuales no se limitan al ámbito laboral, sino 

que afectan también la familia y las interacciones sociales en general (Cardenas-Velasquez y 

Bracho-Paz, 2020). Para evitar daños y efectos negativos no deseados debido a los cambios que 

generan las tecnologías, se requiere prevención y asesoramiento, para así evitar el impacto en la 

eficacia de las empresas y necesidades psicosociales de los trabajadores (Salanova, 2007).  

Apoyo social 

El apoyo social es un constructo multidimensional, definido como las provisiones instrumentales o 

expresivas, reales o percibidas, procedentes de la sociedad o la comunidad, amistades íntimas y 

redes sociales que suceden en situaciones variadas, tanto cotidianas como de crisis (Dambi et al., 

2018; Vongsirimas et al., 2018). Incorpora elementos tanto tangibles como intangibles, pudiendo ser 

de tipo material, como de información (consejos), emocional (ofrecimiento de simpatía), o de 

pertenencia (afiliación con otros) (Bowen et al., 2014). Diversos estudios muestran que los sujetos 

que muestran mayores niveles de ansiedad, depresión, alta frecuencia cardiaca y presión arterial, 

así como pensamientos irracionales e incluso ideas suicidas ante situaciones estresantes, reportan 

percibir bajos niveles de apoyo social (Latkin y Curry, 2003; Orthner et al., 2004). Así pues, el apoyo 

social es un factor importante para mantener una buena salud física y psicológica (Ozbay et al., 

2007). Además, tener altos niveles de apoyo social pueden servir como defensa ante problemas 

como la depresión, la ansiedad, bienestar subjetivo y la mala calidad de vida (Chen et al., 2020). 

Las personas que son optimistas, asertivas, que poseen una alta autoestima, habilidades sociales 

adecuadas y que son extrovertidas, tendrán más probabilidad de percibir altos niveles de apoyo de 

diversos grupos sociales y lograrán sentirse más satisfechas con ello. Por el contrario, las personas 

con una autoestima baja, poco optimistas, con un locus de control externo, con tendencia a la 

depresión y, en general, las que se sienten menos apoyadas socialmente, se perciben de manera 



 6 

negativa respecto a sus habilidades sociales, dando como resultado pobres e inseguras relaciones 

con limitado acceso al apoyo social (Palomar y Cienfuegos, 2007). 

De acuerdo con Green y Rodgers (2001), el apoyo social es utilizado para aliviar los efectos 

del estrés. La interacción entre los miembros de una red social puede ayudar a superar las 

demandas del entorno. En este aspecto la organización y el apoyo familiar son clave para prevenir 

el conflicto trabajo-familia y mejorar el bienestar. Éstos serían los principales apoyos para lograr 

este objetivo (Lapierre y Allen, 2006; Herrera, 2021). Por lo tanto, brindando apoyo social al 

teletrabajador aumentará su adaptación al entorno relacionándose con una mayor satisfacción 

laboral y, en consecuencia, verá reducida la tensión psicológica para finalmente lograr resultados 

positivos deseables (Bentley et al., 2016; Molina et al., 2021; Vicente-Pachés, 2020).  

Bienestar subjetivo 

Se entiende por bienestar subjetivo el grado de satisfacción de un individuo con diferentes áreas de 

su vida (Palomar, 2000). Se han encontrado indicadores que correlacionan con una mayor 

satisfacción con la vida según la experiencia previa con el teletrabajo (Ono y Mori, 2021). En lo 

relacionado con la satisfacción laboral, hay evidencias de que puede generar mejoras en la salud, 

felicidad, bienestar subjetivo y la autoestima de los trabajadores, lo cual puede influir en el 

rendimiento organizacional (Satuf et al., 2016). Según el estudio de Ramírez-Gañan et al. (2020), 

hay una relación positiva entre la satisfacción laboral y el bienestar subjetivo con la gestión de la 

felicidad laboral. Esto las convierte en herramientas significativas para agregar valor a una 

organización, generando una ventaja competitiva. Por otro lado, las razones por las que puede 

haber un deterioro del bienestar, debido al uso de las TICs pueden ser la sobrecarga de trabajo, 

aislamiento y el estar siempre disponible por el uso continuo de la tecnología (Mann y Holdsworth, 

2003; Matusik y Mickel, 2011; Weinert et al., 2014; Wang et al., 2021). Son diversos los estudios 

que han mostrado la existencia de una relación estrecha entre el apoyo social y el bienestar 

subjetivo (Ahluwalia et al., 1998; Davis, Morris, y Kraus, 1998; Henly et al., 2005). Se ha establecido 

que un incremento en el bienestar subjetivo promueve una alta percepción de control sobre el 

ambiente, lo que le permite al sujeto tener un mayor acceso a las redes de apoyo social y 

experimentar como estresantes un menor número de eventos (Bolger y Schilling, 1991). Por otro 

lado, el apoyo social también va a influir en el bienestar experimentado por el sujeto (Sánchez, 

1998), pues por medio de él se transmiten conocimientos con el fin de mejorar las habilidades de 

los sujetos para afrontar problemas, se potencian lazos sociales y hace posible el cambio de 

actitudes (Barrón, 1996).  

3. OBJETIVO E HIPÓTESIS 
3.1. Objetivo general. 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el estrés y la ansiedad por el 

teletrabajo y la salud psicológica (depresión) y satisfacción modulada por el apoyo social. 
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3.3. Hipótesis 
En base a los estudios previamente expuestos se plantean las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1. La relación entre el estrés debido al teletrabajo (tecnoestrés) y la depresión estará 

modulada por el sexo y el apoyo social [trabajo (H1a), familia (H1b) y amigos (H1c)]. 

Hipótesis 2. La relación entre la ansiedad debido al teletrabajo (tecno ansiedad) y la depresión 

estará modulada por el sexo y el apoyo social [trabajo (H2a), familia (H2b) y amigos (H2c)]. 

Hipótesis 3. La relación entre el estrés debido al teletrabajo (tecnoestrés) y la satisfacción estará 

modulada por el sexo y el apoyo social [trabajo (H3a), familia (H3b) y amigos (H3c)]. 

Hipótesis 4. La relación entre la ansiedad debido al teletrabajo (tecno ansiedad) y la satisfacción 

estará modulada por el sexo y el apoyo social [trabajo (H4a), familia (H4b) y amigos (H4c)]. 

4. METODOLOGÍA 
4.1. Participantes. 
La muestra está compuesta por 50 trabajadores (22 hombres, los cuales suponen un 44% del total 

de la muestra y por 28 mujeres que suponen el 56%) de organizaciones de 6 sectores diferentes: 4 

personas del sector de la Industria y Producción (7,8%), sector de la Construcción con un total de 7 

personas (13,7%), sector Servicios con un total de 23 personas (45,1%) y estudiantes con un total 

de 2 persona (3,9%) y otros sectores con un total de 15 personas (29,4%). Por tanto, como podemos 

observar, aunque la muestra no es muy amplia, he podido conocer la perspectiva de diferentes 

sectores. En lo referente a la edad de los participantes oscila entre los 25 años a los 48, siento la 

edad media de los participantes es de 31.98 años (DT=6.10 años).  

4.3. Materiales / Instrumentos. 
A continuación, se describen los instrumentos utilizados para la evaluación de las diferentes 

variables. La escala de respuesta de las medidas es de 1 a 5 donde “1” es nada y “5” es mucho. 

Estrés por el teletrabajo. Se ha medido con siete ítems del Cuestionario de Escala de Estrés 

Percibido (PSS; Cohen et al., 1983). El alpha de Cronbach es de .83. 

Ansiedad por el teletrabajo. Se ha medido mediante los 7 ítems del cuestionario de salud general 

“General Health Questionnaire” (GHQ-12; Golderberg y Williams, 1988). La fiabilidad de la escala 

es de .88. 

Depresión. Se ha medido mediante los 5 ítems del cuestionario de salud general “General Health 

Questionnaire” (GHQ-12; Golderberg y Williams, 1988). La fiabilidad de la escala es de .87. 

Apoyo social. Se ha medido mediante la escala de Apoyo Social percibido de (Palomar, Matus y 

Victorio, 2013). Esta escala consta de 13 ítems distribuidos en tres dimensiones: el apoyo social, el 

apoyo familiar y el apoyo de amigos. La primera dimensión se compone de 6 ítems (α = .89), la 

segunda de 4 ítems (α = .95) y la tercera de 3 ítems (α = .90). La fiabilidad de la escala a nivel global 

es de .94. 

Satisfacción laboral. Se ha medido con siete ítems de la escala de Satisfacción SQWL de Vinopal 

(2010) (Versión de Román, 2011). La fiabilidad es de .78. La escala de respuesta oscila de 1 a 5 

donde “1” es nada y “5” es mucho. 
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Adicionalmente, se preguntó a los participantes en qué medida usaban la tecnología en su trabajo 

y si les gustaba usarla.  

5. RESULTADOS 
A continuación, se presentan las medias, desviaciones típicas y correlaciones de las variables del 

estudio. 
 
Tabla 1.   

Análisis Descriptivos y de Correlaciones 

Nota. *p < .05; **p < .01 

La hipótesis 1a planteaba que la relación entre el estrés debido al teletrabajo (tecnoestrés) y la 

depresión estaría modulada por el sexo y el apoyo social (trabajo). Tal y como se observa en la 

figura 1 el teletrabajo afecta negativamente la depresión de hombres y mujeres, aunque los hombres 

perciben mayor impacto que las mujeres, esta interacción no alcanza el nivel de significación 

requerido (B=-.53, p=.17). Por otro lado, el apoyo social no modula la relación entre tecnoestrés y 

depresión (B=-.05, ns). Por tanto, se rechaza la H1a. 

La hipótesis 1b planteaba que la relación entre el estrés debido al teletrabajo (tecnoestrés) y la 

depresión estaría modulada por el sexo y el apoyo social (familiar). Tal y como se observa en la 

figura 2 el teletrabajo afecta negativamente la depresión de hombres y mujeres, aunque los hombres 

perciben mayor impacto que las mujeres (B=-.63, p=.08). Por otro lado, el apoyo social familiar no 

modula la relación entre tecnoestrés y depresión (B=.10, ns). Por tanto, se acepta parcialmente la 

H1b. 

La hipótesis 1c planteaba que la relación entre el estrés debido al teletrabajo (tecnoestrés) y la 

depresión estaría modulada por el sexo y el apoyo social (amigos). Tal y como se observa en la 

figura 3 el teletrabajo afecta negativamente la depresión de hombres y mujeres, aunque los hombres 

perciben mayor impacto que las mujeres (B=-.70, p<.05). Por otro lado, el apoyo social de los amigos 

no modula la relación entre tecnoestrés y depresión (B=.04, ns). Por tanto, se acepta parcialmente 

la H1c. 
Tabla 2  

Análisis de regresión para depresión 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecnoestrés ,97 
Apoyo Social Trabajo -,14 
Sexo  1,99* 
Tecnoestrés*Apoyo Social -,05 
Teletrabajo*Sexo  -,53  ,42** .04 

 
M DT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ansiedad teletrabajo 2.10 .72 1            
2. Estrés teletrabajo 2.39 .70 .54** 1           
3. Depresión 1.79 .84 .68** .40** 1          
4. Satisfacción laboral 3.48 .60 -.37** -.18 -.29* 1         
5. Apoyo social 4.32 .69 -.43** -.39** -.33* .40** 1        
6. Apoyo familiar 4.20 .90 -.24 -.25 -.38** .34* .72** 1       
7. Apoyo de amigos 4.03 .90 -.36** -.43** -.29* .23 .71** .55** 1      
8. Ansiedad 4.22 .71 -.39** -.40** -.38** .38** .93** .87** .82** 1     
9. Uso TICS trabajo 4.57 .61 -.09 -.13 -.05 -.05 -.12 -.18 -.06 -.14 1    
10. Gusta usar TICS 4.14 .66 -.14 -.25 -.17 .37** .20 .18 .26 .24 .30* 1   
11. Sexo 1.45 .50 -.26 -.00 -.40** -.13 -.15 -.02 .01 -.07 -.27 -.19 1  
12. Edad 32.29 6.44 .16 .23 .16 .06 -.12 -.09 -.29* -.17 .25 .19 -.30* 1 
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Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<,10 * p < ,05 ** p < ,01 
Tabla 3  

Análisis de regresión para depresión 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecnoestrés ,41 
Apoyo Social Familiar -,50 
Sexo  2,16** 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,10 
Teletrabajo*Sexo  -,63†  ,45** .04 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<,10 * p < ,05 ** p < ,01 
Tabla 4  

Análisis de regresión para depresión 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecnoestrés ,78 
Apoyo Social Amigos -,18 
Sexo  2,35** 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,04 
Teletrabajo*Sexo  -,70*  ,39** .06† 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<, 10 * p <, 05 ** p <, 01 
 
   

   
Figura 1. Análisis de regresión para depresión (apoyo social trabajo) 

Figura 2. Análisis de regresión para depresión (apoyo social familiar) 

Figura 3. Análisis de regresión para depresión (apoyo social amigos) 

 

La hipótesis 2 planteaba que la relación entre la ansiedad debido al teletrabajo (tecno ansiedad) y 

la depresión estaría modulada por el sexo y el apoyo social (trabajo, H2a), (familia, h2b) y (amigos, 

H2c). Tal y como se observa en la figura 4, 5 y 6 la ansiedad derivada del uso de la tecnología 

“tecno ansiedad” afecta negativamente la depresión de manera similar a hombres y mujeres. Por 

otro lado, el apoyo social [trabajo (B=.02, ns), familiar (B=.01, ns) y amigos (B=.09, ns)] no modula 

la relación entre “tecno ansiedad” y depresión. Por tanto, se rechaza la H2. 
Tabla 5 

Análisis de regresión para depresión 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecno ansiedad ,65 
Apoyo Social Trabajo -,21 
Sexo  ,75 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,02 
Teletrabajo*Sexo  -,14  ,53** .01 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<,10 * p < ,05 ** p < ,01 
Tabla 6 

Análisis de regresión para depresión 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecno ansiedad ,70 
Apoyo Social Familiar -,25 
Sexo  ,70** 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,01 
Teletrabajo*Sexo  -,13  ,58** .01 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<,10 * p < ,05 ** p < ,01 
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Tabla 7 

Análisis de regresión para depresión 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecno ansiedad ,43 
Apoyo Social Amigos -,28 
Sexo  ,72 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,09 
Teletrabajo*Sexo  -,15  ,53** .01 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<,10 * p < ,05 ** p < ,01 
 

  
Figura 4. Análisis de regresión para depresión (apoyo social trabajo) 

Figura 5. Análisis de regresión para depresión (apoyo social familiar) 

Figura 6. Análisis de regresión para depresión (apoyo social amigos) 

 

La hipótesis 3 planteaba la relación entre el estrés debido al teletrabajo (tecnoestrés) y la 

satisfacción estaría modulada por el sexo y el apoyo social (trabajo H3a, familia H3b y amigos H3c). 

Los resultados muestran un patrón similar de la relación entre tecnoestrés y satisfacción laboral en 

hombres y en mujeres para apoyo social y familiar, tal y como se observa en las figuras 7 y 8. El 

patrón de la relación es diferente para el apoyo de amigos. La relación entre tecnoestrés y 

satisfacción es negativa cuándo no hay apoyo social (en el trabajo), no afecta cuándo el nivel de 

apoyo es medio y la relación es positiva cuándo el apoyo social (en el trabajo) es alto. El patrón de 

la relación para el apoyo familiar tal y como se ve en la figura 8 muestra una relación negativa entre 

tecnoestrés y satisfacción laboral para apoyo familiar bajo y medio. Sin embargo, el apoyo familiar 

alto neutralizó la relación negativa entre tecnoestrés y satisfacción. El patrón de la relación para el 

apoyo de amigos tal y como se ve en la figura 9 muestra una relación negativa con independencia 

del apoyo de los amigos en hombres, en las mujeres se observa que un alto apoyo de los amigos 

amortigua la relación negativa entre tecnoestrés y satisfacción. Estos patrones en la relación 

modulada se han graficado para visualizar La interacción, aunque no alcanzan los niveles de 

significación requerida. Por tanto, se rechaza la H3. 
Tabla 8 

Análisis de regresión para satisfacción 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecnoestrés -,66 
Apoyo Social Trabajo -,07 
Sexo  ,24 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,16 
Teletrabajo*Sexo  -,07  ,17† .01 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<,10 * p < ,05 ** p < ,01 
Tabla 9 

Análisis de regresión para satisfacción 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecnoestrés -,61 
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Apoyo Social Familiar -,10 
Sexo  ,12 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,12 
Teletrabajo*Sexo  ,01  ,15 .01 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<,10 * p < ,05 ** p < ,01 
Tabla 10 

Análisis de regresión para satisfacción 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecnoestrés -,65 
Apoyo Social Amigos -,18 
Sexo  -,11 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,11 
Teletrabajo*Sexo  ,11  ,10 .02 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<, 10 * p <, 05 ** p <, 01 
   
 

   
Figura 7. Análisis de regresión para satisfacción (apoyo social trabajo) 

Figura 8. Análisis de regresión para satisfacción (apoyo social familiar) 

Figura 9. Análisis de regresión para satisfacción (apoyo social amigos) 

La hipótesis 4 planteaba la relación entre la ansiedad debida al teletrabajo (tecno ansiedad) y la 

satisfacción estaría modulada por el sexo y el apoyo social (trabajo H4a, familia H4b y amigos H4c). 

Tal y como muestran los resultados la relación negativa entre la ansiedad debida al teletrabajo 

(tecno ansiedad) y la satisfacción es menos intensa cuanto mayor es el apoyo social (trabajo). 

Además, esta relación negativa entre tecno ansiedad y satisfacción modulada (amortiguada o 

aminorada) por el apoyo familiar (B=.20, p=.08) y apoyo de amigos (B=.18, p=.08) es significativa. 

Por tanto, la H4b y H4c se aceptan parcialmente. 
 

Tabla 11 

Análisis de regresión para satisfacción 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecno ansiedad -1,12† 
Apoyo Social Trabajo -,31 
Sexo  ,41 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,21 
Teletrabajo*Sexo  -,09  ,26** .03 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<,10 * p < ,05 ** p < ,01 
Tabla 12 

Análisis de regresión para satisfacción 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecno ansiedad -1,07* 
Apoyo Social Familiar -,31 
Sexo  ,59 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,20† 
Teletrabajo*Sexo  -,16  ,30** .05 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<,10 * p < ,05 ** p < ,01 
Tabla 13 

Análisis de regresión para satisfacción 

Variable de estudio B  R2 Δr2 
Tecno ansiedad -1,04* 
Apoyo Social Amigos -,36 
Sexo  ,72 
Tecnoestrés*Apoyo Social ,18† 
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Teletrabajo*Sexo  ,03  ,25* .05 
Nota: B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<, 10 * p <,05 ** p < ,01 
   
 
 

 
Figura 10. Análisis de regresión para satisfacción (apoyo social trabajo) 

Figura 11. Análisis de regresión para satisfacción (apoyo social familiar) 

Figura 12. Análisis de regresión para satisfacción (apoyo social amigos) 

 

6. DISCUSIÓN 
6.1. Aportaciones 
La hipótesis 1 planteaba que la relación entre el estrés debido al teletrabajo (tecnoestrés) y la 

depresión estaría modulada por el sexo y el apoyo social (trabajo). Los resultados muestran que el 

teletrabajo afecta negativamente la depresión de hombres y mujeres, aunque los hombres perciben 

mayor impacto que las mujeres y el apoyo social no estaría modulando la relación entre tecnoestrés 

y depresión. Estos resultados apoyan lo mostrado por Tomasina y Pisani (2022).  Sin embargo, no 

apoya lo sugerido por Mejia (2021).  

La hipótesis 2 planteaba que la relación entre la ansiedad debido al teletrabajo (tecno ansiedad) y 

la depresión estaría modulada por el sexo y el apoyo social (trabajo, H2a), (familia, h2b) y (amigos, 

H2c). Los resultados muestran que la ansiedad derivada del uso de la tecnología “tecno ansiedad” 

afecta negativamente la depresión de manera similar a hombres y mujeres. Por otro lado, el apoyo 

social, familiar y amigos no modula la relación entre “tecno ansiedad” y depresión. Estos resultados 

están en línea con Flores Díaz (2021). Sin embargo, no apoyan lo encontrado por Gariepy et al. 

(2016).   

La hipótesis 3 planteaba la relación entre el estrés debido al teletrabajo (tecnoestrés) y la 

satisfacción estaría modulada por el sexo y el apoyo social (trabajo H3a, familia H3b y amigos H3c). 

Los resultados muestran un patrón similar de la relación entre tecnoestrés y satisfacción laboral en 

hombres y en mujeres para apoyo social y familiar. El patrón de la relación es diferente para el 

apoyo de amigos. La relación entre tecnoestrés y satisfacción es negativa cuándo no hay apoyo 

social (en el trabajo), no afecta cuándo el nivel de apoyo es medio y la relación es positiva cuándo 

el apoyo social (en el trabajo) es alto. El patrón de la relación para el apoyo familiar muestra una 

relación negativa entre tecnoestrés y satisfacción laboral para apoyo familiar bajo y medio. Sin 

embargo, el apoyo familiar alto neutralizó la relación negativa entre tecnoestrés y satisfacción. El 

patrón de la relación para el apoyo de amigos muestra una relación negativa con independencia del 

apoyo de los amigos en hombres, en las mujeres se observa que un alto apoyo de los amigos 

amortigua la relación negativa entre tecnoestrés y satisfacción. Estos patrones en la relación 
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modulada se han graficado para visualizar la interacción, aunque no alcanzan los niveles de 

significación requerida. Por tanto, se rechaza la H3. En un estudio sobre el efecto mediador del 

apoyo social entre estrés laboral y el bienestar mental se encontró cómo los niveles de apoyo social 

son similares para hombres y mujeres en Europa, lo que sugiere que el género tiene poco impacto 

en el nivel de apoyo social que recibe un trabajador (Rivera-Torres et al., 2013). Estos resultados 

están en línea con los trabajos de Suh y Lee (2017) que mostraban que un trabajador ya sea hombre 

o mujer expuesto a elevados niveles de tecnoestrés estará menos satisfecho, lo que afectará 

negativamente a su desempeño, mermando la productividad. Por otro lado, estos resultados no 

apoyan en parte lo mostrado por Yan et al. (2013) y García (2019) en apoyo social unido a 

satisfacción. 

La hipótesis 4 planteaba la relación entre la ansiedad debida al teletrabajo (tecno ansiedad) y la 

satisfacción estaría modulada por el sexo y el apoyo social (trabajo H4a, familia H4b y amigos H4c). 

Los resultados nos llevan a aceptar la hipótesis, aunque solo de manera parcial, ya que la relación 

entre tecnoansiedad y la satisfacción estaría modulada solo por el apoyo familiar y de amigos. Sin 

embargo, el apoyo en el trabajo no consigue amortiguar totalmente el impacto. Esto es probable 

que suceda debido a que los elementos inmateriales, como pueden ser los consejos o la simpatía, 

son más potentes en familiares y amigos ayudando a sobrellevar la carga de trabajo. Sin embargo, 

en el trabajo sería interesante mantener una cultura de trabajo inclusiva y solidaria y proporcionar 

apoyo técnico y psicológico para garantizar el bienestar de los empleados. Investigaciones 

anteriores han subrayado el impacto que el apoyo social recibido en el trabajo tiene en el bienestar 

de los empleados (Charoensukmongkol y Phungsoonthorn, 2021) y han identificado que un mayor 

apoyo organizativo y social está relacionado con una menor ansiedad (Ochoa, 2021). Además, 

Wang et al. (2008) demostraron que el apoyo social en el trabajo puede ser igualmente importante 

tanto para hombres como para mujeres para preservar una buena salud mental. Estos resultados 

están en línea con Günther-Bel et al. (2020). Y no apoyan totalmente lo sugerido por Gilabert, 

(2021). 

6.2. Limitaciones y propuestas del estudio 
En este estudio, identificamos varias posibles limitaciones que deben ser consideradas. En primer 

lugar, debido al pequeño tamaño de la muestra de solo 51 trabajadores, es muy probable que se 

produzca un error de tipo II. Con base en los resultados, estos indican que la ansiedad derivada del 

uso de la tecnología “tecno ansiedad” afecta negativamente la depresión de manera similar a 

hombres y mujeres. Esto puede ser debido a cómo se combina la vida personal y laboral con la 

intensificación del trabajo. Las similitudes entre hombres y mujeres llevan a reflexionar sobre los 

cambios que se están produciendo a nivel cultural y reconocer que los trabajadores remotos varones 

se involucran cada vez más en el trabajo doméstico y de cuidados, lo que puede reducir la 

segregación de género existente (Giovanis, 2018). Por lo cual sería conveniente realizar estudios 

para analizar en primer lugar si esta sobrecarga se debe a una distribución más equitativa de las 

tareas, por un aumento de las demandas laborales o se debe a otros factores.  
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Finalmente, hay factores que causan tecnoestrés, como la sobrecarga cuantitativa y cualitativa 

tecnológica, se debería considerar más variables en futuras investigaciones. Como podría ser el 

apoyo técnico para ayudar a reducir el impacto del tecnoestrés (Carabel et al., 2020) y posibles 

variables amortiguadoras o moduladoras. Por otro lado, sería interesante incluir también como 

fuentes en el análisis el entorno familiar y variables como la conciliación familiar, ya que el teletrabajo 

afecta no solo al teletrabajador sino a todos los miembros de la familia (Romero, 2020). 
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