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RESUMEN

La presente investigación toma como objetivo el 
análisis de las causas, consecuencias y efectos de 
hiperconectividad digital donde han conducido a los 
docentes a un tecnoestrés, En el entorno laboral se 
han desvanecido los horarios, mezclando el tiempo 
de clase con el de la vida personal y familiar, ge-
nerando consecuencias en la salud mental que son 
objeto de análisis en este estudio. Los resultados de 
la encuesta muestran que al tener que conectarse 
constantemente a través de la tecnología y no poder 
adaptarse a ella, los docentes experimentan estrés 
tecnológico, afectando negativamente su percep-
ción de adquirir habilidades para responder a los 
avances tecnológicos. tecnología, además de sen-
tirse vulnerable a la reducción de personal por no 
satisfacer las necesidades de su trabajo.
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ABSTRACT

This research aims to analyze the causes, conse-
quences and effects of digital hyperconnectivity, 
which have led teachers to experience technostress. 
In the work environment, schedules have vanished, 
mixing class time with personal and family life, gene-
rating consequences on mental health that are the 
subject of analysis in this study. The survey results 
show that by having to constantly connect through 
technology and not being able to adapt to it, tea-
chers experience techno-stress, negatively affecting 
their perception of acquiring skills to respond to te-
chnological advances. technology, in addition to fe-
eling vulnerable to downsizing for not meeting the 
needs of their work.
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INTRODUCCIÓN

Desconectarte un poco para reconectarte con los demás 
y con nuestro entorno, es una de las frases que cada día 
se escucha con más frecuencia, debido a que lo prime-
ro que hacemos al día es revisar las notificaciones en 
nuestras redes sociales, correo electrónico, llamadas, 
mensajes, entro otros servicios de internet, es también 
lo último que hacemos antes de acostarnos, prestamos 
mayor atención a nuestros dispositivos móviles que a las 
personas con las que interactuamos, aislándonos de las 
personas que tenemos en nuestro entorno familiar. La in-
teracción entre la tecnología y la sociedad cobró un pro-
tagonismo acelerado en estos dos años atípicos marca-
dos por el distanciamiento social, destacando una mayor 
dependencia de la conectividad de los seres humanos 
para el cumplimiento de sus actividades, teletrabajo y lo-
grar la denominada transformación digital en el campo 
laboral, derivando en problemas de hiperconectividad, 
nomofobia (miedo a no tener el dispositivo móvil y estar 
incomunicado de internet), FOMO (fear of missing out, 
miedo a perderse algo).

Los hábitos tecnológicos y cultura digital son dos térmi-
nos de fácil confusión, la cultura digital es un conjunto de 
prácticas, costumbres y maneras de interacción social lle-
vadas a cabo a través de medios digitales (WWW, TIC, re-
des sociales). Hay que saber utilizar la tecnología y evitar 
que aquello disminuya nuestra capacidad cognitiva por 
la fatiga cognitiva, nuestra concentración y rendimiento 
por la atención y preocupación que prestamos a la infor-
mación de nuestros servicios digitales. Según el estudio 
de la Organización Internacional del trabajo (Boehmer, et 
al., 2017; Macazana, Vargas, & Berrocal, 2021)plus the 
European Working Conditions Survey, to consider the 
effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM, el uso de 
las tecnologías para el cumplimiento del trabajo ha impli-
ca invertir más horas de trabajo, aumenta la interferencia 
de la vida personal (61 de cada 100 trabajadores), la co-
nexión permanente provoca desmotivación, agotamiento 
mental, falta de energía, menor rendimiento, insomnio. 

Los dos años de pandemia han generado una digitali-
zación total para todos tipo de empresas, entre ellas el 
sector educativo a nivel mundial, con el uso de la tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TICS) las insti-
tuciones educativas consiguieron implantar el teletrabajo 
con resultados positivos para continuar sus procesos de 
enseñanza aprendizaje, en el caso particular de Ecuador, 
los docentes de las instituciones de educación superior 
se mantienen permanente conectados a los medios digi-
tales, incluso después de la jornada laboral para atender 
los requerimientos de las autoridades, personal adminis-
trativo y estudiantes de las instituciones de educación 

superior (IES), , esta hiperconectividad ha generado en 
los docentes la pérdida de tiempo útil, mal humor, irri-
tabilidad, agotamiento mental y tecnoestrés, por eso es 
necesario que las autoridades de las IES establezcan po-
líticas de desconexión digital (Navarro, 2022; Macazana, 
Vargas, & Berrocal, 2021).

La incorrecta organización del tiempo de trabajo y malos 
hábitos de uso de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación (NTICs) pueden generar en los trabaja-
dores problemas tales como: tecnobia, tecnoadicción, 
tecnofatiga, tecnoansiedad o tecnoestrés, adicción al 
trabajo (burn out), además de riesgos físicos como tras-
tornos musculo esqueléticos y problemas oculares.  El 
tecnoestrés es un estado psicológico negativo condicio-
nado por el uso de las TICs, que lleva a un alto nivel de 
activación psicofisiológica no placentera y al desarrollo 
de actitudes negativas hacia las TICs. La tecnoansiedad 
se manifiesta por la tensión y malestar por el uso presente 
o futuro de las TICs, mientras que la tecnofatiga implica 
sentimientos de cansancio y agotamiento mental y cogni-
tivo. El termino tecnoestrés fue señalado por Craig Brod 
en 1982, para referirse a la condición resultante de la in-
capacidad individual u organizacional para adaptarse de 
manera saludable al uso de nueva tecnologías de acuer-
do a factores como: edad, las experiencias tecnológicas 
previas, la carga de trabajo, la percepción de control y 
clima laboral (Lee, et al., 2014).

El estrés que experimentan las personas cuando se im-
plementa o actualiza un sistema de información en el 
lugar de trabajo se conoce como tecnoestrés Tarafdar, 
Cooper, & Stich (2019). Según Brod (1984), citado por 
Tarafdar, Pullins, & Ragu-Nathan (2014), es un síndrome 
de adaptación por la incompetencia en el manejo de las 
NTICs. Todo cambio implica cierta incertidumbre, temor y 
ansiedad, más aún si ello implica el uso de tecnología con 
las cual no estamos familiarizados, pudiendo incluso lle-
gar a generar en los empleados un comportamiento dis-
ruptivo, insatisfacción, falta de participación en el trabajo 
y un desempeño laboral deficiente Srivastava, Chandra, 
& Shirish (2015); agotamiento emocional, cognitivo y un 
desequilibrio entre la vida laboral y personal Ma, Ollier-
Malaterre, & Lu. (2021) 

 El tema del tecnoestrés en el sector educativo a sido 
objeto de estudio durante las dos última décadas, con-
siderando en los estudios al los empleados del sistema 
educativo, a los procesos educativos, procesos biblio-
tecarios, estudiantes universitarios y sus procesos de 
aprendizaje, alfabetización informática y pensamiento di-
gital, uso de libros digitales, entre otros (Estrada-Muñoz, 
et al., 2021). Los estudios iniciales sobre tecnoestrés en 
los docentes señalan como causantes a la introducción 
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de la tecnología en el aula y la falta de adaptación al en-
torno tecnológico, resaltando la necesidad de soporte 
técnico para el uso de la tecnología y tecnología actuali-
zada para la preparación y desarrollo de sus actividades 
(Burke, 2009).

Múltiples estudios han demostrado las ventajas que tie-
ne para la educación el utilizar la tecnología como herra-
mienta, aliado estratégico o como medio en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, pero al realizarse este proceso 
de una forma emergente ha demostrado una influencia 
negativa en los docentes, al exponerlos a un cambio ra-
dical en la forma tradicional de enseñanza que la venían 
utilizando desde hace varios años, a más de ello, la tec-
nología se convirtió en la única forma de seguir cumplien-
do sus actividades docentes (González & Perez, 2019). 

La oferta académica de educación superior en la ciu-
dad de Santo Domingo – Ecuador al 2022 consta de un 
Instituto Superior Tecnológico público y cuatro privados, 
tres sedes de universidades privadas y tres sedes de 
universidades públicas. Todas las instituciones señalas 
anteriormente se vieron en la necesidad de migrar sus 
actividades académicas y administrativas a los entor-
nos virtuales de aprendizaje y sistemas de información, 
lo cual implicó que toda la comunidad universitaria se 
ajuste a las nuevas formas de trabajos, la atención a los 
estudiantes se dividió en clases síncronas y asíncronas 
dentro de una jornada laboral preestablecida, pero con 
informes de cumplimiento de actividades por medio de 
correo electrónico y repositorios en la nube, preparación 
de clases (actividades en recursos) en entornos virtuales 
y la atención permanente a las consultas de los estudian-
tes por los diversos medios de comunicación, principal-
mente por WhatsApp. 

Esta situación problemática a la que se vieron expuestos 
los docentes de las instituciones de educación superior, 
en el caso particular de estudio en la ciudad de Santo 
Domingo – Ecuador, derivaron en la hiperconectividad y 
tecnoestrés, cuyos niveles de afectación a su salud labo-
ral, fueron el objetivo del presente estudio.

METODOLOGIA

Materiales y métodos

El enfoque de la investigación de cualti-cuantitativa, cua-
litativa porque la recolección de la información se lo hace 
mediante un cuestionario aplicado a los docentes de las 
instituciones de educación superior (IES). Luego se hace 
un análisis estadístico factorial exploratorio del cuestiona-
rio de tecnoestrés para determinar su valides y un análisis 
de confiabilidad de los factores resultantes. Por el mé-
todo analítico sintético se realizó el análisis de la teoría 

referente a la afectación a la salud laboral producida por 
la hiperconectividad y el tecnoestrés para la elaboración 
de las preguntas del cuestionario, fundamentar la discu-
sión y sintetizar las conclusiones.

El trabajo corresponde a una investigación no experimen-
tal, de diseño transversal durante el primer trimestre del 
año 2022. Por su alcance es de naturaleza descriptivo, 
ya que el objetivo es describir los niveles de tecnoestrés 
generados en los docentes por la hiperconectividad en 
su labor académica.

La población objetivo está constituido por los docentes de 
las docentes de las instituciones de educación superior, 
tanto universidades como institutos de educación supe-
rior, públicos y privados en la cuidad de Santo Domingo-
Ecuador. Se consideró como población accesible a 56 
docentes de una universidad pública y 41 docentes de 
un instituto superior tecnológico. Con un nivel de confian-
za del 95% y un margen de error del 5%, se encuestó a 
49 docentes de una universidad privada y a 38 docentes 
de un instituto superior privado, con un muestreo proba-
bilístico aleatorio simple. En tanto que por el muestreo no 
probabilístico por bola de nieve se encuestó a 10 docen-
tes de una universidad y a 13 docentes de un instituto 
superior, los dos últimos públicos.

El cuestionario se basó en la traducción al español del 
trabajo de análisis del agotamiento emocional deriva-
do del tecnoestrés realizado por Buenadicha-Mateos, 
Sánchez-Hernández, & González-López (2022) y el tra-
bajo de (Estrada-Muñoz, et al., 2021), considerando los 
factores: ansiedad (AN), fatiga (FA), escepticismo (ES), 
ineficacia, Estrés percibido (EP), Conflictos intraperso-
nales (CI), Agotamiento emocional (AE). También se in-
cluyeron preguntas de opción múltiple sobre el tema 
hiperconectividad. 

Para la recolección de datos de utilizó la herramien-
ta forms de Google, incluyendo 6 preguntas de opción 
múltiple para identificar el género, edad, experiencia de 
los encuestados y los medios de conectividad. Para el 
análisis de la afectación del tecnoestrés se plantearon 7 
factores distribuidos en 32 ítems con la escala de Likert 
(1. Siempre, 2. Casi siempre, 3. A veces, 4. Rara vez y 5. 
Nunca). Para en análisis estadístico se utilizó de software 
SPSS.

RESULTADOS

La muestra de estudio estuvo conformada por 104 do-
centes de las instituciones de educación superior en la 
ciudad de Santo Domingo, Ecuador, 47,11% pertene-
cientes a una universidad privada, 9,6% a una universi-
dad pública. 12,5% de encuestados son de un instituto 
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tecnológico superior público y el 36,5% de un instituto 
superior privado. La muestra estuvo segmentada por gé-
nero en 55,8% masculino y 44,2% femenino. Por edad, el 
89,4% de los docentes estuvo en una edad centre 30 y 
59 años (adultos), 29 años o menos el 7,7% (jóvenes) y 
un 2,9% de encuestados con una edad de 60 años o más 
(Adultos mayores). El 58,7% de encuestados tiene una 
experiencia docente entre 1 y años, el 28,8% entre 9 y 17 
años, el 7,7% entre 18 y 26 años, el restante 4,9% entre 
27 y 44 años.

En el gráfico 1 se presentan los resultados de los medios 
de comunicación que utilizan los docentes para mantener 
comunicación con su IES.

Gráfico 1. Medios de comunicación de los docentes con 
su IES.

La variedad de medios de comunicación por medio de 
los cuales los docentes se comunican con sus IES de-
muestra la existencia de hiperconectividad. A esta situa-
ción se suma el hecho de que los estudiantes se contac-
tan con sus docentes a cualquier hora, como lo muestra 
el gráfico 2.

Gráfico 2. Horario de comunicación de los estudiantes 
con los docentes,

Para los estudiantes no existe limitación en cuanto al ho-
rario en el que se deben comunicar con sus docentes, 
es así como el 76,9% de los encuestados señala que la 
comunicación es a cualquier hora, incluso en las noches 
y fines de semana, solo un 45,2% de estudiantes se co-
munica en horario laborable.

Validez de los Instrumentos

Análisis Factorial Exploratorio del Cuestionario de 
tecnoestrés

Se llevó a cabo el análisis factorial exploratorio de las 104 
respuestas de los encuestados, el cuestionario de tec-
noestrés estuvo dividido inicialmente en siete subcriterios 
(32 ítems): Ansiedad, fatiga, escepticismo, ineficacia, es-
trés percibido, conflictos intrapersonales y agotamiento 
emocional.

Se procedió por el método de reducción de ítems, con 
los estadísticos: solución inicial y matriz de correlaciones 
KMO y prueba de esfericidad de Bartlett. El método de 
extracción fue: Factorización de ejes principales, número 
máximo de iteraciones para convergencia: 250. En rota-
ción se probó el método Oblimin directo y Promax, se de-
cidió por Promax con 250 iteraciones de convergencia. 
Las opciones de formato de presentación de los coefi-
cientes: ordenado por tamaño y suprimir pequeños coe-
ficientes con valor absoluto bajo 0.3. Se obtuvo un buen 
valor de la Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo = .92, con una varianza total explicada de 77.56 
(se considera 50 el mínimo aceptable). gl=496, prueba 
de esfericidad de Bartlett = 4108.12. p = 0.05.

La matriz de patrones (Tabla 1) muestra que, de los siete 
factores iniciales para el cuestionario de tecnoestrés, se 
identificaron cuatro factores, por su combinación con los 
factores del cuestionario inicial los nuevos factores que-
daron así: 

Tabla 1. Matriz de patrón de análisis factorial exploratorio 
del cuestionario de tecnoestrés.

Factor

1 2 3 4

Ineficacia [No estoy seguro de estar ha-
ciendo bien las tareas cuando uso las Tics] 1,02

Ineficacia [Siento que soy ineficiente en el 
uso de las Tics] 1,01

Ineficacia [Me cuesta trabajar con las Tics, 
es difícil] ,99

Ineficacia [La gente dice que soy ineficien-
te cuando uso las Tics] ,97

Ansiedad [Dudo de mí mismo cuando uso 
las Tics por miedo a cometer errores] ,80

Escepticismo [Soy más escéptico sobre la 
contribución de las Tics en mi trabajo] ,78 ,30

Escepticismo [Dudo del significado de 
trabajar con las Tics] ,75

Estrés P [Me he sentido incapaz de contro-
lar las cosas importantes de tu vida] ,69
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Ansiedad [Me asusta pensar que puedo 
destruir mucha información por el uso 
incorrecto de las Tics]

,66

Escepticismo [Me siento menos involucra-
do con el uso de las Tics] ,58 ,33

Escepticismo [Cada vez me interesan 
menos las Tics] ,50 ,35

Estrés P [He sentido que las dificultades se 
acumulan tanto que no puedo superarlas] ,45

Agotamiento E [Me siento agotado por mis 
clases virtuales] ,99

Agotamiento E [Me siento emocionalmente 
agotado debido a mis clases virtuales] ,93

Agotamiento E [Me siento cansado al final 
de la jornada de clases virtuales] ,89

Agotamiento E [Cuando me levanto por la 
mañana y me enfrento a otro día, me siento 
fatigado]

,86

Agotamiento E [Siento que dar clases de 
forma virtual todo el día requiere mucho 
esfuerzo y me cansa]

,86

Agotamiento E [Me siento acabado en 
mis clases virtuales, al límite de mis 
posibilidades]

,33 ,74

Agotamiento E [Me siento frustrado con mis 
clases virtuales] ,51 ,61

Estrés P [Me he sentido nervioso o 
estresado] ,47

Conflictos I [Me irrito cuando alguien me 
molesta mientras estoy en línea] ,41

Conflictos I [Me resulta más fácil o más 
cómodo interactuar con personas en línea 
que en persona]

,31

Fatiga [Me resulta difícil relajarme después 
de un día de uso de las Tics] ,79

Fatiga [Cuando termino de trabajar con las 
Tics, me siento agotado] ,74

Fatiga [Estoy tan cansado de trabajar con 
las Tics que no puedo hacer nada más] ,74

Fatiga [Es difícil concentrarse después de 
trabajar con las Tics] ,63

Ansiedad [Trabajar con las Tics me hace 
sentir incómodo, irritable e impaciente] ,48 ,54

Ansiedad [Me siento tenso y ansioso cuan-
do trabajo con Tics.] ,40

Estrés P [Sentí que tenía todo bajo control 
en las clases virtuales] ,96

Estrés P [He sentido que las cosas me van 
bien en clases virtuales] ,94

Estrés P [He tenido confianza en mi 
capacidad para manejar mis problemas 
personales]

,77

Conflictos I [Planeo mi próxima conexión a 
Internet con mucha frecuencia] ,59

Método de extracción: factorización de eje principal.
Método de rotación: Promax con normalización Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones.

El factor 1 combina los ítems de: ineficacia (4), ansiedad 
(3), escepticismo (4), estrés percibido (2) y agotamiento 
emocional (2). 

El factor 2 combina los ítems de: estrés percibido (1), con-
flictos intrapersonales (2) y agotamiento emocional (6). 

El factor 3 combina los ítems de: ansiedad (2), fatiga (4) 
y escepticismo (3). 

El factor 4 combina los ítems de: estrés percibido (3) y 
conflictos intrapersonales (1).

Análisis de Confiabilidad

Una vez identificados los cuatro factores del cuestiona-
rio de tecnoestrés, se procedió a realizar el cálculo del 
nivel de confiabilidad o consistencia interna de cada fac-
tor (alfa de Cronbach), agrupando los ítems de acuerdo 
con los señalado en la matriz de la Tabla 1, obteniendo 
los siguientes valores de alfa de cronbach: Factor 1 = 
0,97, facto 2 = 0,94 , factor 3= 0,95 y Factor 4= 0,89. Este 
análisis sugiere que los cuatro factores tienen un nivel de 
confiabilidad aceptable al considerar como valor mínimo 
válido 0,7.

Porcentaje de los ítems de cada factor de acuerdo con 
la escala de Likert.

Para los ítems de los factores del tecnoestrés se con-
sideró la escala de Likert con los siguientes valores: 1. 
Siempre, 2. Casi siempre, 3. A veces, 4. Rara vez y 5. 
Nunca, Se muestran los resultados en los gráficos 3, 4, 5 
y 6 al agrupar el resultado de cada uno de los 32 ítems 
por factores resultantes del análisis factorial.
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Gráfico 3. Resultados de los ítems del factor 1.

Nota: Ansiedad
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2 dudo de mí mismo cuando uso las Tics por miedo a 
cometer errores. 

3 me asusta pensar que puedo destruir mucha informa-
ción por el uso incorrecto de las Tics. 

4 trabajar con las Tics me hace sentir incómodo, irritable 
e impaciente.

Escepticismo

9 cada vez me interesan menos las Tics. 

10 me siento menos involucrado con el uso de las Tics. 

11 soy más escéptico sobre la contribución de las Tics 
en mi trabajo. 

12 dudo del significado de trabajar con las Tics.

Ineficacia

13 siento que soy ineficiente en el uso de las Tics. 

14 me cuesta trabajar con las Tics, es difícil. 

15 la gente dice que soy ineficiente cuando uso las Tics. 

16 no estoy seguro de estar haciendo bien las tareas 
cuando uso las Tics.

Estrés percibido

17 me he sentido incapaz de controlar las cosas impor-
tantes de tu vida.

22 he sentido que las dificultades se acumulan tanto que 
no puedo superarlas.

Agotamiento emocional

31 me siento frustrado con mis clases virtuales. 

32 me siento acabado en mis clases virtuales, al límite de 
mis posibilidades.

El resultado en cada uno de los ítems agrupados en el 
factor 1, muestran la existencia de un pequeño porcen-
taje de docentes (40% en promedio) que muestran tener 
una afectación por los factores de tecnoestrés.

Gráfico 4. Resultados de los ítems del factor 2.

  

Nota: Estrés percibido.



525  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 18 | S2 | Junio | 2022

18 me he sentido nervioso o estresado.

Conflictos intrapersonales

24 me irrito cuando alguien me molesta mientras estoy en línea. 

25 me resulta más fácil o más cómodo interactuar con personas en línea que en persona.

Agotamiento emocional

26 me siento emocionalmente agotado debido a mis clases. 

27 me siento cansado al final de la jornada de clases virtuales. 

28 cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otro día, me siento fatigado. 

29 siento que dar clases de forma virtual todo el día requiere mucho esfuerzo y me cansa. 

30 me siento agotado por mis clases virtuales. 

31 me siento frustrado con mis clases virtuales.

Al igual que en el factor 1, los docentes presentan afectaciones de estrés percibido, conflictos intrapersonales y ago-
tamiento emocional, en un promedio del 40%.

Gráfico 5. Resultados de los ítems del factor 3.

Nota: Ansiedad
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1 me siento tenso y ansioso cuando trabajo con Tics.

4 trabajar con las Tics me hace sentir incómodo, irritable e impaciente.

Fatiga

5 me resulta difícil relajarme después de un día de uso de las Tics. 

6 cuando termino de trabajar con las Tics, me siento agotado. 

7 estoy tan cansado de trabajar con las Tics que no puedo hacer nada más. 

8 es difícil concentrarse después de trabajar con las Tics.

Escepticismo

9 cada vez me interesan menos las Tics. 

10 me siento menos involucrado con el uso de las Tics. 

11 soy más escéptico sobre la contribución de las Tics en mi trabajo.

Un poco menos de la mitad de los docentes encuestados manifestaron sentir afectaciones de ansiedad, fatiga y es-
cepticismo al uso de las NTICs.

Gráfico 6. Resultados de los ítems del factor 4.

Nota: estrés percibido.

19 he tenido confianza en mi capacidad para manejar mis problemas personales (al revés). 

20 he sentido que las cosas me van bien en clases virtuales (al revés). 

21 sentí que tenía todo bajo control en las clases virtuales (al revés).

Conflictos intrapersonales.

23 planeo mi próxima conexión a Internet con mucha frecuencia.

En el caso del factor 4, los docentes sienten afectaciones de estrés percibido y de conflictos intrapersonales
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DISCUSIÓN

La tecnología se hace ubicua y permea todos los ámbitos 
de la vida (Reig & Vílchez, 2013). La tecnología ha incur-
sionado de todas las actividades realizamos, el uso de 
dispositivos móviles y teléfonos inteligentes, los servicios 
de internet, las redes sociales, aplicaciones de mensaje-
ría, YouTube, entre otros, se han convertido en indispen-
sables para varias de nuestras actividades, derivado en 
al era de la hiperconectividad, con las ventajas y compli-
caciones que ello implica.

Según Jiménes Sergio, CEO de Aiwin, citado por 
(Comunicae.es, 2021), son cuatro las dimensiones del 
bienestar en las cuales hay influencia negativa de la 
hiperconectividad:

1. El bienestar profesional, en el cual los empleados de-
ben saber cómo focalizar su atención en lo que están 
haciendo, planificar sus tareas priorizando las urgen-
tes y descartar las notificaciones y alertas que le pue-
den confundir, logra el equilibrio entre vida profesional 
y personal.

2. Bienestar emocional, buena gestión de los sentimien-
tos para controlar el estrés y la ansiedad generados 
por los retos diarios, mantener relaciones sanas con 
las personas que están a su alrededor.

3. Bienestar social, interactuar y prosperar en entornos 
sociales, estableciendo vínculos saludables, no hay 
que confundir estar conectados con pasar un tiempo 
de calidad con las personas queridas.

4. Bienestar físico, adoptar hábitos saludables para des-
conectar de la tecnología y aumentar la productividad 
en el espacio de trabajo, realizar pausas de desco-
nexión y evitar el sedentarismo, dormir bien, descan-
sar las horas necesarias y priorizar el ejercicio físico.

De acuerdo a Tarafdar, Pullins, & Ragu-Nathan (2014), las 
personas experimentan tecnoestrés cuando no pueden 
adaptarse adecuadamente a las tecnologías de informa-
ción, más aún cuando las NTICs se han convertido en 
parte de nuestro diario vivir y nos mantiene conectados 
todo el tiempo, ya sea para compartir actualizaciones dia-
rias, responder información relacionadas con el trabajo a 
tiempo e involucrarse en tareas de múltiples rutinas. Pese 
a las capacitaciones para el uso de las NTICs que reci-
ben los empleados, los efectos del tecnoestrés se pue-
den manifestar en sentimientos negativos hacia la acep-
tación de la tecnología, sintiéndose presionado a trabajar 
más rápido para cumplir con las exigencias laborales y 
la tensión ante la posibilidad de disminución del personal 
con la inclusión de la tecnología (Bradley, 2010).

Se considera cinco factores relacionados con la tec-
nología que causan tecnoestrés: tecnosobrecarga, 

tecnoinvasión, tecnoincertidumbre, tecnocomplejidad y 
tecnoinseguridad. La sobrecarga tecnológica está rela-
cionada con la obligación de los empleados a trabajar 
más rápido y durante más tiempo. La invasión tecnoló-
gica ocasiona que se pierdan los límites entre el tiempo 
de trabajo y tiempo personal al sentirse permanentemen-
te conectados. La incertidumbre tecnológica se genera 
por los vertiginosos cambios y evolución del hardware y 
software. La complejidad tecnológica genera una sen-
sación de inhabilidad informática y obligación a dedicar 
más tiempo y esfuerzo en aprender a utilizar las NTICs. 
La tecnoinseguridad está relacionada con el riesgo a 
ser despedido y reemplazado por alguien con experien-
cia y habilidades en el uso de las NTICs (Ragu-Nathan, 
et al., 2008)that is, stress experienced by end users of 
Information and Communication Technologies (ICTs. 

Cuando se habla de bienestar implica dos aspectos: ex-
periencia subjetiva de felicidad y realización de logros 
personales, autorrealización (Bayhan, et al., 2019). Los 
cambios en el contexto laboral influyen en el bienestar de 
los empleados, por lo que los empleadores deben adop-
tar medidas que promuevan la salud laboral y el bienestar 
de sus empleados, como por ejemplo el procurar la ca-
lidad del trabajo que permita a los empleados un mayor 
control, independencia y participación Ajaz, Shenbei, & 
Sarfraz (2020)

En la investigación realizada por González & Perez Vargas 
(2019), señala cuatro consecuencias del tecnoestrés: 

1. Consecuencias fisiológicas, el uso y abuso de la tec-
nología puede generar problemas psicosomáticos 
(problemas de sueño, dolores de cabeza, dolores 
musculares, depresión, entre otros). Los adictos al 
internet pueden llegar a presentar fatiga, debilitación 
del sistema inmunitario y deterioro de la salud en 
general.

2. Consecuencias psicosociales, ansiedad, insatisfac-
ción laboral y burnout (conificación del estrés labo-
ral), a nivel individual y organizacional (Ragu-Nathan, 
et al., 2008)that is, stress experienced by end users of 
Information and Communication Technologies (ICTs.

3. Consecuencia a nivel organizacional, reducción de 
desempeño de los usuarios de la tecnología (no uso 
o mal uso de la tecnología) y absentismo Tu, Wang, & 
Shu (2005)

4. Consecuencias a nivel societal, malos hábitos en el 
uso y abuso de la tecnología reduce las actividades 
sociales, lleva a las personas a un estado de irrita-
ción, cambios de humor, descuido laboral y familiar 
(Douglas, et al., 2008). 
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CONCLUSIONES

Es necesario que las autoridades de las IES establezcan 
políticas de desconexión digital para toda la comunidad 
educativa (docentes, estudiantes, directivos, mandos in-
termedios), sobre todo a los estudiantes, para que se con-
tacten con los docentes en horario establecido. Evaluar 
de forma periódica los factores de riesgo psicosocial y 
ergonómicos asociados al uso de las NTICs. 

Para la implementación de un nuevo sistema de trabajo o 
la actualización de uno ya existente, basado en el uso de 
las NTICs, las IES deben considerar a más de la capacita-
ción en los aspectos y soporte técnicos para el desarrollo 
de competencias, considerar también el aspecto psicoló-
gico de las personas para que puedan hacer frente a los 
cambios que esto significa, en procura de su bienestar y 
como inhibidor del tecnoestrés.

Al cabo de dos años atípicos de educación virtual es 
clara la afectación a la salud laboral de los docentes de 
educación superior, en los factores de ansiedad, fatiga, 
escepticismo, ineficacia, estrés percibido, conflictos in-
trapersonales y agotamiento emocional, a pesar de tra-
tarse de una muestra de estudio donde la mayoría fueron 
jóvenes. Se infiere también una mayor afectación a los 
docentes del grupo de adultos mayores, no se identifica-
ron diferencias por el segmento género.
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