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Resumen 

El avance de la tecnología ha llevado a adoptar nuevas formas de trabajo. Con ello 
surgen nuevas herramientas para facilitarlo, o bien obstaculizarlo. Esto último 
puede causar algunas respuestas de estrés. Las consecuencias negativas del uso 
continuo de las herramientas tecnológicas a nivel físico (p. ej. lesiones osteomus-
culares y visuales, y fatiga) son ampliamente conocidas, pero se sabe poco sobre 
la afectaciones psicológicas y emocionales de la realización del trabajo (p. ej. an-
siedad y adicción, entre otros) en el profesorado universitario, grupo poblacional 
que interactúa de forma constante con ellas por la naturaleza de su trabajo. Este 
capítulo pretende acercar al lector a la comprensión del estrés tecnológico, ofre-
ciendo un modelo biopsicosocial basado en cinco dimensiones para la evaluación 
y abordaje en estos profesionales de la educación universitaria.

Palabras clave: estrés laboral; distrés psicológico; tecnología; ansiedad; fatiga. 
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Introducción 

El trabajo es uno de los medios que permiten la autorrealización, las rela-
ciones sociales y el desarrollo personal o profesional del ser humano; y, por 
supuesto, aporta a la posibilidad de su crecimiento económico. No obstante, 
también puede causar diversas afecciones en la salud de quien lo ejecuta, 
que tienen impacto tanto en el trabajador como en su productividad y, por 
ende, en los resultados de la organización (Organización Mundial de la 
Salud - OMS, 2019a; 2019b). 

En 2019 se diagnosticaron 8202 casos de enfermedades laborales en Colom-
bia, 198 de los cuales se reportaron en el sector educativo y 41,9 % de estos 
en empleados de instituciones de educación superior (Federación de Ase-
guradoras Colombianas - Fasecolda, 2020). A pesar de que los registros no 
se encuentran discriminados por tipo de patología, la II Encuesta Nacional 
de Condiciones de Seguridad, Salud y Trabajo (Ministerio del Trabajo, 2013) 
identifica los trastornos mentales y del comportamiento entre las primeras 
cinco enfermedades laborales, concentrándose en patologías como la depre-
sión y la ansiedad. Esto se encuentra en consonancia con lo hallado en la 
Encuesta Nacional de Salud Mental (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2017a) sobre población activa laboralmente: 19,8 % de quienes tienen entre 
18 y 44 años presentan síntomas de depresión; cifras similares se reportan 
en cuanto a síntomas de ansiedad (20 %); y 18,4 % de las personas de 45 a 
65 años reportó 8 o más problemas depresivos o ansiosos, situación de más 
prevalencia en mujeres (22,6 %) que en hombres (11,8 %). El caso es aún más 
grave si se considera que la cifra de trastornos mentales debidos a enfer-
medad laboral aumentó en 43 % en el periodo 2009 y 2012; que entre 2005 y 
2015 se reportaron más de 2000 muertes de orígenes común y laboral; y que 
tan solo el 4,2 % de las actividades de prevención están dirigidas al riesgo 
psicosocial (Ministerio del Trabajo, 2013; Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2017ba). 

Si bien la depresión y la ansiedad son patologías multicausales y sus mani-
festaciones se pueden dar por situaciones sociales, familiares o personales, 
el trabajo tiene un impacto significativo en su desarrollo por cuanto el 
trabajador está expuesto a diferentes situaciones que impactan su salud 
mental (Bernardo et al., 2015; OMS, 2019b). Esto se hace evidente por el 
hecho de que esta es la tercera afectación en los trabajadores reportada por 
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las administradoras de riesgos laborales (ARL) y las empresas prestadoras de 
salud (EPS) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017b). 

Algunos factores de riesgo psicosocial derivados de la organización y del tra-
bajo, tales como las demandas y el control sobre el mismo, se han encontrado 
asociados al estrés (Ministerio de la Protección Social, 2010), entendido 
como “la respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico, 
como conductual, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de 
la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralabora-
les” (Resolución 2646, 2008, p. 2). El profesorado universitario no es ajeno a 
dicha situación debido al exceso de carga laboral y a la presión por ejecutar 
varias tareas al mismo tiempo, evidenciadas en diversos estudios (Collado et 
al., 2016; Cladellas-Pros et al., 2018; Guzmán Benavente et al., 2018; Martini et 
al., 2019; Pace et al., 2019).

Si bien es cierto que la tecnología ha permitido un desarrollo histórico en la 
vida de las personas, su uso puede tener consecuencias en la salud física y 
mental (Ragu-Nathan et al., 2008; Mahboob y Khan, 2016). Esto explica por 
qué se lo considera un factor de riesgo para el profesorado universitario 
(Sakagami, 2016; García-González et al., 2020). Al respecto, el estrés tecnológico 
(o tecnoestrés por su origen anglosajón) fue definido por Brod en 1984 (citado 
por Ragu-Nathan, et al., 2008) como una consecuencia psicológica de la falta 
de adaptación y habilidades para el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC).

Casi dos décadas después de Brod, Salanova (2003) amplió este concepto 
para incluir tanto el uso presente como futuro de las TIC. Además, consideró 
tanto las demandas que se realizan a la persona que las usa como los recursos 
que esta posee para hacerlo; estableció que el desequilibrio entre estos dos 
elementos produce ansiedad y puede acarrear actitudes negativas frente a las 
TIC. En un trabajo posterior, Tarafdar et al. (2010) consideran que “el tecnoes-
trés es causado por la incapacidad para afrontar las demandas organizacio-
nales con el uso del computador” (p. 304; traducción propia), y que se debe al 
rol de multitareas, la conexión constante, la sobrecarga de información, las 
actualizaciones frecuentes del sistema y el aprendizaje que ello conlleva. 

Así pues, nuevos fenómenos y necesidades en materia de salud mental 
surgen conforme se da el desarrollo tecnológico, a la par del interés por 
comprenderlos. En Colombia, 97,6% del personal del sector privado de 
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educación superior ha usado computador para su trabajo (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018), y aunque los datos 
no precisan cuántas de estas personal forman parte del personal docente, se 
podría asumir que el porcentaje de uso es similar en los 307.117 profesores 
universitarios que existen en Colombia (Ministerio de Educación Nacional 
- MEN, 2018). Todo esto lleva a pensar en nuevas estrategias psicosociales 
para abordar la problemática del estrés tecnológico. 

Lo anterior toma relevancia cuando se considera que, en la actualidad, la 
sociedad atraviesa lo que Schwab (2016) llama cuarta revolución industrial. 
Los diferentes desarrollos tecnológicos que surgen a diario en los campos 
físico, biológico o digital tienen efectos en las formas de trabajo, la evolución 
del ser humano, la sociedad y la economía. La rápida expansión de este 
fenómeno demanda estrategias personales de adaptación; pero es necesa-
rio comprenderlo primero. Con esto, la revisión que se presenta aquí tuvo 
como objetivo conocer los diferentes abordajes teóricos y metodológicos del 
tecnoestrés, a través de un análisis del mismo. Con esto se pretendió cons-
truir un modelo teórico que permitiera comprender esta problemática en el 
profesorado universitario colombiano, con lo que se contribuiría a buscar 
nuevas estrategias y programas de intervención para la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad nombrada en esta población.

Método 

El estudio es una revisión sistemática sobre los modelos de estrés tecnoló-
gico en docentes y en general. Se revisaron las publicaciones científicas en 
español, inglés y portugués relacionadas con esta temática del periodo 2008-
2020 disponibles en las bases de datos Ebsco, Sciencedirect, Proquest y Jstor 
con los descriptores Tecnoestrés, Estrés y tecnología y Tecnoestrés y trabajo, todos 
combinados con profesores, docentes, profesorado, educadores, evaluación 
y medición. 

Para la búsqueda de la información se estableció como criterio de inclusión 
que fueran publicaciones periódicas, estudios empíricos, revisiones siste-
máticas o metaanálisis de cualquier parte del mundo, y que propusieran un 
modelo teórico de estrés tecnológico. Los criterios de exclusión constituye-
ron investigaciones que trataran el tema de estrés de forma general y no lo 
relacionaran con el uso de la tecnología.
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El análisis de la información se realizó a partir de su clasificación, con base 
tanto en las categorías de análisis establecidas como en los datos de autores, 
año y país de publicación, fuentes de información e instrumentos de 
medición y modelos teóricos de tecnoestrés(incluidos su conceptualización 
y dimensiones). 

Resultados

Se encontraron 533 estudios que cumplían los criterios establecidos en el 
periodo 2008-2020, seleccionados de acuerdo con los descriptores menciona-
dos en la sección anterior. 35 artículos se encontraron repetidos en las bases 
de datos consultadas. Una vez eliminados, se procedió a realizar lectura de 
los abstract para validar el cumplimiento de los criterios de inclusión y filtrar 
los artículos que formarían parte de la revisión; se excluyeron 439 estudios. 
De los restantes, solo 11 artículos se relacionaban con modelos conceptuales 
de tecnoestrés o aspectos metodológicos para su evaluación, por lo que el 
análisis final se llevó a cabo con estos últimos. La figura 1.1 esquematiza el 
proceso realizado. 

Figura 1.1 Proceso de selección de artículos

Búsqueda en las 
bases de datos Ebsco, 

Sciencedirect, 
Proquest y Jstor

Estudios incluídos 
en la revisión 

sistemática (n=11)

Resultados de la 
búsqueda=533

Resultados 
eliminando los 

duplicados 
(n= 498)

Lectura de 
abstract para 

realizar el filtro

Artículos 
excluidos 

(n=439)

Artículos elegidos 
para su lectura 

(n=59)

Revisión de 
artículos y 

cumplimiento de 
los criterios de 

inclusión (n=54)

Artículos excluidos 
(n=43)

Fuente: elaboración propia.
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Abordajes teóricos del tecnoestrés 

En las investigaciones encontradas se aprecian seis definiciones diferentes 
del tecnoestrés, propuestas desde 1984 hasta 2010: es de anotar que, como se 
muestra en la tabla 1.1, durante ese periodo se trascendió de una perspectiva 
del tecnoestrés como enfermedad (Brod, 1984, citado por Ragu-Nathan et al., 
2008) a considerarlo una respuesta negativa al uso de la tecnología (Sahin y 
Coklar, 2009; Carlotto y Goncalves, 2010). 

En las definiciones de estrés tecnológico se puede observar que, a nivel 
general, se concibe como negativa la respuesta que tiene la persona respecto 
a la tecnología y su uso —o bien a la posibilidad de utilizarla—. También 
se observa que las definiciones se centran en los impactos a nivel de las 
capacidades cognitivas, fisiológicas o emocionales que se generan en este 
intercambio. Entre las dos primeras se mencionan actitudes, percepciones, 
pensamientos y comportamientos (Brod, 1984 citado por Ragu-Nathan, et al., 
2008; Weil y Rosen, 1997 citados por Salanova, 2003; Salanova, 2003; Taraf-
dar et al., 2007; Carlotto y Goncalves, 2010); mientras que entre las terceras 
se resaltan la ansiedad y el temor, entre otras (Salanova, 2003; Tarafdar, et al., 
2007; Wang et al., 2008). 

Tabla 1.1 Definiciones de tecnoestrés

Autores Definiciones

Brod (1984) Enfermedad moderna, causada por la falta de habilidad para 
el uso saludable de las nuevas tecnologías de computación.

Weil y Rosen 
(1997)

Impacto negativo en las actitudes, pensamientos, comporta-
mientos o fisiología causados de formas directa o indirecta 
por el uso de la tecnología.

Salanova (2003)

“(…) estado psicológico negativo relacionado con el uso de 
TIC o amenaza de su uso en un futuro. Ese estado viene 
condicionado por la percepción de un desajuste entre las 
demandas y los recursos relacionados con el uso de las TIC 
que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no pla-
centera y al desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC” 
(Salanova, 2003, p. 231). 

Tarafdar et al. 
(2007)

Problema de adaptación al uso efectivo o no de las TIC, debi-
do a los esfuerzos físicos, sociales y cognitivos que demanda. 
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Autores Definiciones

Wang et al. 
(2008)

“Es el resultado de la confusión, el miedo, la tensión y la an-
siedad cuando una persona está aprendiendo y usando la tec-
nología directa o indirectamente y que termina en repulsión 
psicológica y emocional y evita el aprendizaje o el uso futuro 
de la tecnología de la información” (Wang et al., p. 3004).

Sahin y Coklar 
(2009)

El tecnoestrés se genera por la velocidad con la que se pro-
duce el cambio tecnológico y los efectos negativos de su uso. 

Carlotto y 
Gonçalves (2010)

Fenómeno psicosocial que surge al realizar una valoración 
negativa del uso de las TIC.

Fuente: elaboración propia.

Si bien las definiciones de estrés tecnológico presentadas brindan un pano-
rama sobre el significado del fenómeno, la forma como este se compone per-
mite comprenderlo mejor. Al respecto, la tabla 1.2 presenta las dimensiones 
o componentes del tecnoestrés, establecidas por varios autores. Entre ellos 
cabe destacar a Salanova et al. (2007) y Tarafdar et al. (2007), quienes se des-
tacan a este respecto por considerar aspectos cognitivos, comportamentales, 
emocionales, fisiológicos y organizacionales. 

Tabla 1.2 Dimensiones del tecnoestrés

Autor Dimensiones Definición

Salanova et 
al. (2007)

Tecnoansiedad

“La persona experimenta altos niveles de activa-
ción fisiológica no placentera, y siente tensión y 
malestar por el uso presente o futuro de algún tipo 
de TIC” (p.2).

Tecnofatiga

“Se caracteriza por sentimientos de cansancio y 
agotamiento mental y cognitivo debidos al uso de 
tecnologías, complementados también con actitu-
des escépticas y creencias de ineficacia con el uso 
de TICs [sic]”(p. 2).

Tecnoadicción Es la “incontrolable compulsión a utilizar TIC” 
durante un periodo largo de tiempo.
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Autor Dimensiones Definición

Tarafdar et 
al. (2007)

Tecnosobrecarga Las TIC hacen que la persona trabaje más y de 
forma rápida.

Tecnoinvasión
Sugiere el uso de tecnologías sin límites de lugar 
ni hora que hace que la persona se sienta con la 
necesidad de usarlas constantemente.

Tecnocomplejidad

Hace referencia a los sentimientos negativos 
generados por el dificultoso uso de las tecnologías, 
que lleva a la persona a realizar un esfuerzo para 
comprenderlas.

Tecnoinseguridad

Son los sentimientos de pérdida de estabilidad 
laboral que tiene la persona debido a la tecnología, 
bien sea por ser reemplazado por esta o por perso-
nas con más habilidades en el manejo de las TIC.

Tecno-incertidumbre

Surge cuando hay cambios continuos de tecno-
logía, lo que genera inquietud a las personas por 
lo que esto demanda en cuanto a habilidades y 
conocimientos.

Nimrod 
(2018)

Sobrecarga Tener la capacidad de afrontar las tareas diarias y 
realizarlas rápidamente.

Invasión La tecnología está en la vida diaria de la persona 
con límites difusos en lo personal y lo público .

Complejidad
La dificultad y el cambio constante de las con-
diciones para manejar las TIC, que les demanda 
aprenderlas.

Privacidad Amenaza de que su información personal sea 
rastreada o usada por factores externos.

Inclusión

Sentido de inferioridad por el uso de la tecnología 
en comparación con los jóvenes y la presión para 
esforzarse a ello, para ser incluido en una cultura 
de tecnología. 

Çoklar et 
al. (2017)

Procesos de enseñan-
za-aprendizaje No se describe.

Orientado a lo profe-
sional No se describe.

Problemas técnicos No se describe.

Orientado a lo per-
sonal No se describe.

Orientado a lo social No se describe.

Fuente: elaboración propia.
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Abordajes metodológicos del tecnoestrés 

La interpretación y significado que se da a la problemática del estrés tec-
nológico permite que los investigadores diseñen instrumentos para su 
medición; esto se hace evidente por el hecho de que 80  % de los artículos 
encontrados corresponden a estudios de validación de un instrumento para 
medir el tecnoestrés (tabla 1.3). No obstante, la población a la que estos se 
dirigen son trabajadores de instituciones públicas o privadas (Salanova et al., 
2007; Tarafdar et al., 2007), y solo un estudio (Çoklar et al., 2017) se centra en 
docentes escolares.

Los instrumentos de medición para el tecnoestrés encontrados consideran 
las dimensiones vistas (tabla 1.3), algunas de las cuales coinciden con cuatro 
aspectos tomados como variables para evaluarlo: fatiga, sobrecarga, inva-
sión y complejidad tecnológica (Salanova et al., 2007; Tarafdar et al., 2007; 
Nimrod, 2018). 

Tabla 1.3 Instrumentos de medición del tecnoestrés

Autor Instrumento 
utilizado Variables que evalúa Tipo de 

estudio
Población 
evaluada

Salanova et 
al. (2007)

Escala de 
tecno-estrés - 
RED/TIC y un 
cuestionario 
ad hoc para la 
recolección 
de datos 
demográficos, 
laborales y 
psicosociales.

1. Fatiga: incluye 
fatiga, escepticismo 
e ineficacia hacia la 
tecnología.

2. Tecnoansiedad: 
incluye ansiedad, 
escepticismo e inefi-
cacia en el uso de la 
tecnología.

Cuantitativo, 
validación

Trabajadores 
españoles 
hombres y 
mujeres que 
son usuarios 
de TICS de 
cualquier orga-
nización.

Tarafdar et 
al. (2007)

Escala de 
tecnoestrés 
ad hoc

1. Tecnosobrecarga
2. Tecnoinvasión
3. Tecnocomplejidad
4. Tecnoinseguridad
5. Tecnoincertidumbre

Cuantitativo, 
validación

Trabajadores 
de organi-
zaciones del 
sector público 
de Estados 
Unidos

Riedl et al.
 (2012)

Estudio neuro-
biológico con 
muestra de 
saliva

Mide los niveles de cor-
tisol en la interacción 
humano-computador.

Cuantitativo, 
experimental

Hombres 
de una 
Universidad en 
Australia
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Autor Instrumento 
utilizado Variables que evalúa Tipo de 

estudio
Población 
evaluada

Nimrod 
(2018)

Escala de 
tecnoestrés 
que mide cinco 
dimensiones.

1. Sobrecarga
2. Invasión
3. Complejidad
4. Privacidad
5. Inclusión

Cuantitativo, 
validación

Adultos mayo-
res de 60 años

Çoklar et 
al. (2017)

Teachers’ Te-
chno-stress Le-
vels Defining 
Scale (TTLDS)

1. Procesos de ense-
ñanza-aprendizaje

2. Orientado a lo pro-
fesional

3. Problemas técnicos
4. Orientado a lo 

personal
5. Orientado a lo social

Cuantitativo, 
validación

Profesores de 
escuelas de 
Turquía

Fuente: elaboración propia.

Discusión 

En consonancia con el objetivo trazado, se ha expuesto información 
encontrada respecto del fenómeno del tecnoestrés, con énfasis en los 
modelos teóricos que se han desarrollado desde hace más de tres décadas. 
Durante ese periodo, se ha transitado de las definiciones que conciben el 
estrés tecnológico como una enfermedad o respuesta derivada del contacto 
con la tecnología, la cual puede establecerse en una reacción fisiológica/
emocional/cognitiva-tecnología (Salanova et al., 2007; Tarafdar, et al., 2007), 
a la descripción de un fenómeno que considera no solo aspectos de orden 
psicológico, sino también aquellos de orden externo como las fallas en el 
sistema tecnológico (Çoklar et al., 2017). 

Aunque, como se ha mostrado, las definiciones existentes son diversas, y a 
pesar de que los estudios que soportan estos modelos teóricos se han reali-
zado con distintos grupos poblacionales (trabajadores en general, profesores 
de escuela, adultos mayores, entre otros), es claro que el tecnoestrés puede 
afectar la salud de quien lo padece; y su definición suele considerar aspectos 
cognitivos, emocionales, comportamentales y fisiológicos. Dada esta pers-
pectiva, proponemos en este espacio un nuevo modelo teórico, basado en el 
modelo biopsicosocial de Engel (1989), que integra dichos aspectos al tiempo 
que toma en cuenta los diferentes determinantes personales en relación con 
la tecnología (figura 1.2). 
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Hablar de un modelo biopsicosocial implica una visión integral del ser 
humano. Se consideran, en primer término, los aspectos biológicos inherentes 
a la persona y, en esa línea, todas sus respuestas fisiológicas ante el contacto 
con la tecnología (ansiedad y fatiga, entre otras), llamadas manifestaciones 
clínicas por Engel (1989). El componente psicológico, a su turno, se centra en 
todos los procesos cognitivos (p. ej. el pensamiento y las percepciones), com-
portamentales, emocionales y actitudinales que se activan con el uso de la 
tecnología, con lo cual se da protagonismo a las reacciones emocionales. Y en 
cuanto a la dimensión social, se toma en consideración el rol de la tecnología 
y su uso respecto de las relaciones familiares, sociales y laborales (figura 1.2). 

Figura 1.2 Modelo teórico del tecnoestrés

Fuente: elaboración propia.

A partir del modelo propuesto, se plantea una definición concreta: visto 
desde la perspectiva biopsicosocial, el tecnoestrés corresponde a las condi-
ciones biológicas, psicológicas y sociales que impactan de forma negativa 
en la persona antes, durante o después de que haga uso de la tecnología; se 
refleja en respuestas fisiológicas, pensamientos, percepciones, emociones, 
comportamientos, actitudes o alteraciones relacionales en los ámbitos fami-
liar, social o laboral.

Desde esta perspectiva, el modelo de tecnoestrés planteado considera cinco 
dimensiones: invasión tecnológica y sobrecarga tecnológica, que se relacionan 
con el componente social y psicológico; adicción tecnológica y fatiga tecnológica, 

Psicológicos
• Procesos cognitivos: 

pensamiento y 
percepciones

• Emociones
• Comportamientos
• ActitudesBiológicos

Respuestas 
fisiológicas: ansiedad, 
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• Relaciones sociales
• Relaciones laborales 

Definición del 
tecnoestrés: 
Perspectiva 
biopsicosocial
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que corresponden al componente biológico, psicológico y social del modelo; 
y ansiedad tecnológica, que también comprende factores biológicos y psicoló-
gicos. La figura 1.3 y la tabla 1.4 sintetizan esta información.

Figura 1.3 Dimensiones del tecnoestrés desde el modelo biopsicosocial

Fuente: elaboración propia.

La definición de tecnoestrés que se propone aquí supera la visión reduccio-
nista de Brod (1984, citado por Tarafdar et al., 2007) y deja de concebir este 
fenómeno como un estado netamente psicológico (Salanova, 2003), para 
abordarlo de forma más amplia, considerándolo una respuesta fisiológica 
producto de las interacciones biopsicosociales, que no necesariamente 
conllevan actitudes negativas hacia la tecnología (Salanova, 2003; Carlotto 
y Gonçalves, 2010) porque no supone un problema de adaptación a las mis-
mas (Tarafdar, et al., 2007); es decir, un nivel alto de exposición, así como 
diversas manifestaciones biológicas, psicológicas o sociales derivadas por 
el uso de las tecnologías para el trabajo, no es condicionante para que una 
persona sienta rechazo por las mismas. En este sentido, nos alejamos un 
poco del planteamiento según el cual el desconocimiento respecto del uso de 
las herramientas tecnológicas, o bien la incertidumbre por su permanente 
desarrollo (Wang et al., 2008; Sahin y Coklar, 2009), son causantes directos 
del estrés tecnológico. Así entonces, este modelo multidimensional (Engel, 
1989) trasciende lo biomédico y brinda más importancia a las reacciones 
emocionales y al impacto social en el contacto con la tecnología como facto-
res determinantes de las consecuencias que acarrea su utilización. 

Dimensiones del 
tecnoestrés desde el 

modelo biopsicosocial 

Social 

Social 

Social 

Social 

Psicológica 

Psicológica 

Psicológica 

Psicológica 

Psicológica 
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Biológica

Biológica
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 Tabla 1.4 Definición de las dimensiones del tecnoestrés

Dimensión Componente Definición

Invasión 
tecnológica 
(tecnoinvasión)

Social y psico-
lógico

Es la necesidad que tiene la persona de estar en 
contacto con la tecnología para el desarrollo de su 
trabajo, aun cuando esto pueda impactar negativa-
mente las relaciones sociales, familiares o labo-
rales por no establecerse límites entre el uso de la 
tecnología para el trabajo y las demás esferas de la 
vida. Esto da lugar a pensamientos y emociones que 
limitan el disfrute de otras actividades.

Fatiga 
tecnológica 
(tecnofatiga)

Biológico, 
psicológico y 
social

Manifestaciones fisiológicas, comportamentales, 
actitudinales o relacionales causadas por el agota-
miento que sienten las personas antes, durante o 
después de usar la tecnología para su trabajo. 

Ansiedad 
tecnológica 
(tecnoansiedad)

Biológico y 
psicológico

Malestares fisiológicos y emocionales de la persona 
antes, durante o después de usar la tecnología para 
su trabajo.

Sobrecarga 
tecnológica

Social y psico-
lógico

Percepciones, pensamientos, comportamientos y 
sentimientos que la persona tiene sobre la demanda 
de trabajo que acarrea el uso de la tecnología para la 
ejecución de su labor, en función de los recursos que 
se tienen para hacerlo. 

Adicción 
tecnológica 
(tecnoadicción)

Biológico, 
psicológico y 
social

Deseo incontrolable de usar la tecnología para el tra-
bajo, caracterizado por comportamientos impulsi-
vos, afectaciones a las relaciones familiares, sociales 
o laborales, sentimientos de necesitar la tecnología 
y, en ocasiones, síntomas de ansiedad cuando no se 
la utiliza.

Fuente: elaboración propia.

Respecto a las dimensiones se puede analizar que los modelos revisados 
contemplan la sobrecarga, la invasión y la complejidad tecnológica como 
factores de riesgo para el tecnoestrés (Tarafdar et al., 2007; Nimrod, 2018). 
Aunque nuestro estudio incluye dentro de su modelo teórico las dos prime-
ras, aborda dichas categorías de forma más amplia.

La dimensión ansiedad tecnológica considera, además de lo planteado por 
Marisa Salanova (2003), los malestares generados antes, durante y después 
del contacto con la tecnología. A diferencia de esta autora, en el modelo que 
se propone aquí la dimensión fatiga tecnológica considera las manifestaciones 
actitudinales no desde el escepticismo y las creencias de ineficacia para usar 
las tecnologías en el trabajo, sino desde la respuesta misma que se genera por 
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la exposición. En este mismo sentido, si bien la dimensión adicción tecnológica 
de nuestro modelo comparte con el trabajo de Salanova et al. (2007) la defini-
ción de ser un comportamiento impulsivo respecto al uso de las tecnologías, 
se establecen criterios adicionales tales como la afectación en las relaciones 
interpersonales del trabajador. 

Una de las dimensiones en la que el modelo coincide con Tarafdar et al. (2007) 
y Nimrod (2018) es la de invasión tecnológica, vistos los límites y la necesidad 
de uso de herramientas tecnológicas. Esta concomitancia también se pude 
observar en la dimensión sobrecarga tecnológica; no obstante, en el modelo que 
proponemos se amplía más la definición teniendo en cuenta los recursos a 
nivel general y no solo la demanda de trabajo, y considerando aspectos de 
orden psicosocial. Esto último también la hace coincidir con el abordaje de 
Nimrod (2018), en lo que respecta a la autoeficacia y afrontamiento frente 
a las tareas que forman parte de las dimensiones de sobrecarga y fatiga 
tecnológica del modelo aquí propuesto. 

Este modelo no contempla la tecnocomplejidad, la tecnoinseguridad, la 
tecnoincertidumbre, la privacidad ni la inclusión como dimensiones del 
tecnoestrés, posición asumida por otros teóricos en el tema (Tarafdar, et 
al., 2007; Nimrod, 2018); pero sí las toma como factores asociados que son 
abordados desde la ansiedad, la fatiga o la sobrecarga tecnológica —salvo la 
dimensión inclusión propuesta por Nimrod (2018)—. 

Nuestro modelo comprende cinco dimensiones del estrés tecnológico en 
trabajadores, al igual que sucede con las propuestas de Tarafdar et al. (2007) 
y Nimrod (2018), si bien ostenta diferencias puntuales con ellas, previamente 
mencionadas. Se contrapone, en cambio, al modelo de Salanova et al. (2007) 
que contempla solo tres dimensiones: al respecto, consideramos que el fenó-
meno del tecnoestrés debe abordarse desde una perspectiva integral, que no 
se satisface completamente desde lo planteado en la obra citada.

La aproximación al tecnoestrés que se propone en este capítulo considera 
la relación de la persona con el uso que le da a la tecnología para su trabajo. 
Así, el impacto negativo que esta puede tener (Weil y Rosen, 1997, citados por 
Salanova, 2003) comprende la demanda y la fatiga por el trabajo, así como las 
repercusiones en su entorno personal y social producto de la adicción al trabajo, 
el uso mismo de la tecnología como un factor de sobrecarga o la falta de equili-
brio entre familia y trabajo (Carlotto y Wendt, 2016; Ayyagari et al., 2011). 
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La evaluación de la invasión tecnológica resulta necesaria, dadas las conse-
cuencias que este fenómeno trae consigo; esto porque cuando está presente 
impacta de forma negativa las relaciones de pareja. La disminución de la 
satisfacción a este respecto tiene efectos en los componentes social, biológico 
y psicológico (González Rivera et al., 2018) pues hay mayor sintomatología de 
estrés, depresión y ansiedad. Además, cuando existe dependencia de la tec-
nología, aumenta el nivel de tecnoestrés (Shu et al., 2011). Contar con datos 
respecto de este factor podría facilitar la ejecución de acciones para prevenir 
la adicción tecnológica, entre otras situaciones. 

Lo propuesto aquí contribuye desde lo académico a la vida profesional y 
personal del profesorado universitario, toda vez que no se ha encontrado 
un modelo teórico ni de medición que considere a esta población desde el 
fenómeno del estrés tecnológico. Es importante, por lo tanto, que continúe 
la investigación sobre este tema: aunque no es nuevo, ha cobrado mayor 
relevancia en los últimos años por lo que ha sido llamado cuarta revolución 
industrial (Schwab, 2016). 

Es importante adelantar acciones preventivas y correctivas respecto del 
tecnoestrés en el profesorado universitario —en tanto grupo poblacional 
que participa en la educación, formación y desarrollo de los futuros profe-
sionales: su aporte en este sentido abarca ámbitos personal, social y comuni-
tario—, desde una perspectiva de contribución al desarrollo del país a través 
del fomento del bienestar de estas personas. Por ello, además de situar la 
problemática y comprender el tecnoestrés desde un modelo biopsicosocial, 
deben existir herramientas que permitan caracterizar este fenómeno para 
este grupo específico, con el fin de desarrollar intervenciones focalizadas en 
la prevención del tecnoestrés; esto toma aún más relevancia si se considera 
que, como se expuso en apartados previos, solo son visibles instrumentos de 
alcance general para la medición del estrés tecnológico en docentes escolares 
y trabajadores (Salanova et al., 2007; Tarafdar et al., 2007 y Çoklar et al., 2017), 
mas no se identifica ninguno solo dirigido al profesorado universitario.

Es importante considerar la importancia de intervenir los factores asociados 
al tecnoestrés en el profesorado, puesto que, como se ha reiterado, su presen-
cia disminuye la satisfacción con las herramientas tecnológicas (Tarafdar et 
al., 2010); y ello puede impactar al trabajador de la educación tanto en su 
dimensión personal como en sus funciones y, por ende, de forma directa en 
la formación de los estudiantes. 
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