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Resumen 

Las tecnologías de información y comunicación han favorecido los procesos de 
formación, con lo que se ha posibilitado el surgimiento de nuevos modelos edu-
cativos que combinan de una y otra forma el uso de la virtualidad en la enseñanza 
y el aprendizaje. Sin embargo, el uso de dispositivos tecnológicos también puede 
causar tecnoestrés y derivar en afectaciones a la salud, bienestar y desempeño 
de los profesores. Es fundamental, por tanto, identificar este peligro psicosocial 
emergente a fin de establecer medidas preventivas y correctivas que protejan al 
equipo docente y por ende favorezcan la calidad educativa. En relación con esto 
último, el estudio que se presenta en este capítulo buscó caracterizar el tecnoes-
trés en el profesorado de una universidad colombiana. Para ello se utilizó el Cues-
tionario de Tecnoestrés en Profesorado Universitario - Cutepru (Vivas-Manrique 
et al., 2020). Participaron 208 profesores de 14 sedes a nivel nacional de una uni-
versidad colombiana que respondieron voluntariamente a la convocatoria para 
completar el cuestionario en línea. Se encontró que el 18,75 % de los profesores 
padecen tecnoestrés; 29,8 % no lo padecen; y más de la mitad (51,4 %) tiene pre-
disposición a presentarlo. Se evidenció que la invasión tecnológica (63,94  %) y 
sobrecarga tecnológica (66,82  %) son las dimensiones de tecnoestrés presentes 
en los evaluados. Es importante continuar las investigaciones del tecnoestrés en 
profesorado universitario a fin de prevenir las consecuencias en la salud integral 
y la calidad de la educación que brindan las universidades, y mucho más en los es-
cenarios pospandémicos, en los que la tecnología estará inmersa en los procesos 
formativos en todos los niveles.

Palabras clave: tecnoestrés; estrés laboral; profesorado universitario; educación 
mediada por TIC. 
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Introducción

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la labor 
profesoral se ha ido incrementando en las últimas décadas, impulsado por 
las reformas y políticas de calidad educativas promovidas por organismos 
internacionales, que tienen incidencias directas en las demandas laborales 
del equipo académico de los programas universitarios (Hoffmann et al., 
2017). Este fenómeno se evidencia en cada una de las funciones misionales 
que se asignan a los profesores (gestión académica, docencia, investigación 
y proyección social). Frente a esta tendencia, la pandemia por COVID-19 del 
año 2020 ha acelerado de modo exponencial la inmersión de las TIC en la 
educación y ha obligado a los profesores a utilizarlas en las asignaturas que 
imparten desde sus domicilios personales, dadas las medidas de trabajo 
remoto adoptadas por los gobiernos y, por ende, las universidades (Díaz 
et al., 2020). No obstante, esta situación no es exclusiva de la pandemia; 
también forma parte del desarrollo de las nuevas formas de educación, pues 
aquellos docentes que trabajan bajo la modalidad virtual o a distancia las 
viven a diario.

Las universidades han avanzado en la implementación de las TIC en sus 
procesos formativos, capacitando y fortaleciendo las capacidades en sus 
equipos profesorales. Hasta hace poco, en muchas de ellas este proceso se 
había llevado a cabo de forma paulatina, con lo que se había dado tiempo 
a las adaptaciones y adquisición de experticia y conocimiento por parte 
de profesores y estudiantes. Pero la actual situación de salud pública trajo 
consigo un cambio inevitable en el paradigma educativo y “llevó a todos los 
profesores al uso de las TIC, estuviesen o no preparados para ello” (Lema et 
al., 2020, p. 156). 

Es ampliamente conocido que el uso de tecnología en el trabajo está asociado 
a situaciones como sobrecarga laboral, complejidad en la interacción con las 
TIC, conflictos de rol, presión de tiempo y desbalance entre el trabajo y otras 
dimensiones de la vida, las cuales pueden traer consecuencias psicobioló-
gicas como la carga mental (Dragano y Lunau,2020; García-González et al., 
2020). El uso de plataformas, de nuevos programas de videoconferencias, de 
herramientas de trabajo colaborativo y de aplicaciones para el seguimiento 
del desempeño se ha convertido en parte cotidiana del quehacer docente. 
En consecuencia, los límites de la jornada laboral se han desdibujado a tal 
punto que han aumentado la sobrecarga de tareas y la demanda mental, en 
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desmedro de la satisfacción laboral, la productividad y el equilibrio entre la 
vida personal, sociofamiliar y laboral (Leung y Zhang, 2017; Cao et al., 2018; 
Poalses y Bezuidenhout, 2018; Özgür, 2020); emerge así el tecnoestrés (es 
decir, estrés causado por la exposición a las TIC en el trabajo) como un nuevo 
peligro que amenaza la salud física y mental de los profesores universitarios 
(Califf y Brooks; 2020; Park et al., 2020; Zeeshany et al., 2020).

Craig Brod (1984) fue el primero en hacer referencia al tecnoestrés como 
una enfermedad de adaptación relacionada con el uso de los computadores. 
Salanova et al. (2007, p. 2), a su turno, lo definen como “el estrés derivado de 
la introducción de las nuevas tecnologías en el trabajo”. Desde una perspec-
tiva psicológica, “el tecnoestrés se puede considerar un fenómeno negativo 
que afecta a las personas a diferentes niveles: cognitivo, afectivo, conductual 
y fisiológico” (Cuervo-Carabel et al., 2020, p. 22); causa agobio, uso de sustan-
cias psicoactivas, trastornos de sueño y agotamiento emocional, como se ha 
evidenciado en García-González et al. (2020). De este modo, las TIC constitu-
yen un peligro laboral para el profesorado universitario por su potencial de 
causarle estrés y derivar en afectaciones biológicas, psicológicas y sociales.

Entre los tecnoestresores más reconocidos se encuentran la tecnoansiedad, la 
tecnofatiga, la tecnoinvasión, la tecnoadicción y la sobrecarga tecnológica. Respecto 
de la primera, 

(…) la persona experimenta altos niveles de activación fisiológica no pla-
centera, y siente tensión y malestar por el uso presente o futuro de algún 
tipo de TIC (…) genera actitudes escépticas (…) pensamientos negativos 
sobre la propia capacidad y competencia con las TIC. (Dalmau y Puig, 
2015, p. 54) 

Domínguez et al. (2019, p. 302), a su turno, definen la tecnoansiedad como 
“un estado fisiológico asociado con el uso de las TIC, que ocasiona que se 
incremente la tensión y malestar”.

La tecnofatiga se caracteriza por la sensación de cansancio físico, agotamiento 
mental y cognitivo resultante del uso de las TIC (Salanova et al., 2007, p. 2); 
puede ser resultante de la sobrecarga tecnológica, esto es, la situación que ocu-
rre cuando la información proveniente de las TIC que debe procesada por el 
trabajador resulta excesiva (Valenzuela, 2017, p. 179). En muchas ocasiones, 
esta información laboral sobrepasa los tiempos estipulados para la jornada 
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de trabajo y llega al trabajador por medio de las TIC aun en sus tiempos 
libres, personales, de descanso y familiares, lo que afecta el equilibrio entre 
vida personal y trabajo; esto se conoce como tecnoinvasión. Por su parte, la 
tecnoadicción, o dependencia de las TIC, “es una adicción como cualquier 
otra [entendida como] “la necesidad hacia algo que proporciona bienestar y 
placer (…) por lo que se quiere pasar la mayor parte del tiempo interactuando 
con ellas” (Pons y Puig, 2015, p. 52) tanto dentro como fuera del trabajo.

Como lo señalan Cuervo-Carabel et al. (2020, p. 22), “el tecnoestrés es, por lo 
tanto, un problema real dentro del mundo laboral y que habrá que gestionar 
para garantizar el bienestar de las personas”; para ello, es fundamental reco-
nocerlo. En esta línea, el objetivo del estudio que se mostrará a continuación 
fue identificar la presencia de tecnoestrés y su relación con variables socio-
demográficas en profesorado de la modalidad distancia y virtual de una 
universidad privada de Colombia.

Método 

Tipo de estudio 

El estudio, de carácter descriptivo transversal, se llevó a cabo en una uni-
versidad privada que tiene cobertura en 16 departamentos de Colombia. La 
mayor parte de su oferta académica se imparte en modalidades a distancia 
tradicional y virtual, aunque también ofrece programas presenciales (en 
especial, de nivel tecnológico).

Participantes 

108 mujeres, 98 hombres y 2 personas no binarias formaron parte del estu-
dio, para un total de 208 profesores universitarios de modalidad a distancia 
(combinan formación presencial y virtual) o virtual (no desarrollan procesos 
presenciales) seleccionados por muestreo aleatorio simple. Se envió invita-
ción vía correo electrónico con el cuestionario a profesores registrados en la 
base de datos de la universidad como profesores de estas modalidades. Las 
personas que respondieron la totalidad del instrumento fueron aquellas con 
las que se analizaron los resultados. 
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Instrumento y análisis de resultados 

Se aplicó el Cuestionario de Estrés Tecnológico para Profesorado Universita-
rio- Cutepru (Vivas-Manrique et al., 2020). En su versión validada, contiene 
45 ítems. El Cutepru mide la presencia, predisposición o no presencia de los 
citados cinco tecnoestresores (invasión, fatiga, ansiedad, sobrecarga y adic-
ción tecnológica) y arroja un resultado total de tecnoestrés. En la tabla 4.1 
se muestra la confiabilidad global (tecnoestrés) y de cada una de las escalas.

Tabla 4.1 Confiabilidad de las escalas del Cutepru

Escala N.° de ítems Alfa de Cronbach

Invasión tecnológica 9 0,906

Fatiga tecnológica 6 0,906

Ansiedad tecnológica 14 0,918

Sobrecarga tecnológica 8 0,907

Adicción tecnológica 8 0,878

Tecnoestrés 45 0,962

Fuente: Vivas-Manrique et al. (2020).

Se identificó, mediante la prueba chi cuadrado, si existe asociación estadís-
tica entre las variables sociodemográficas y la clasificación de tecnoestrés, 
con un nivel de significancia del 10  %. Además, se realizó un análisis de 
correspondencias múltiples (ACM) combinado con la técnica de clúster jerár-
quico. Dichas técnicas permiten obtener una caracterización multivariante 
del conjunto de datos (Lebart et al., 1995). El citado análisis hizo posible iden-
tificar las características principales a través de las cuales se determina que 
una persona padezca o no tecnoestrés (factores protectores), o bien tenga 
predisposición a padecerlo (factores de riesgo). En el análisis de clúster se 
utilizaron valores test, que permiten conocer cuáles son las características 
más importantes en cada clúster conformado. 

Resultados

A continuación, se describen los hallazgos de la medición global de tecnoes-
trés y de cada una de las escalas evaluadas en el profesorado. Primero, se 
presentarán las características sociodemográficas de los participantes; 
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luego, el nivel de tecnoestrés y los resultados en cada dimensión evaluada; 
y después, un análisis de la asociación entre las variables sociodemográficas 
con cada una de las dimensiones del tecnoestrés.

Caracterización sociodemográfica 

Como se dijo, 208 profesores participaron en el estudio, el 85,1 % de los cua-
les se encuentra en estratos socioeconómicos 2, 3 y 4 (12,5 %, 54,3 % y 18,3 %, 
respectivamente); 2,9 %, en estrato 1; 11,1 %, en estratos 5 y 6; y el 1 % restante, 
en zona rural o finca. En la tabla 4.2 se muestran los departamentos desde 
los cuales participaron los profesores.

Tabla 4.2 Departamentos de participación de los profesores

Departamento F Porcentaje

Cundinamarca 53 25 %

Valle del Cauca 47 23 %

Huila 19 9 %

Meta 18 9 %

Santander 17 8 %

Tolima 12 6 %

Antioquia 12 6 %

Nariño 9 4 %

Atlántico 6 3 %

Risaralda 5 2 %

Caldas 5 2 %

Putumayo 2 1 %

Norte de Santander 2 1 %

Caquetá 1 0 %

Totales 208 100 %

Fuente: elaboración propia.

Hubo participación de los profesores en 14 de las 16 sedes que la universi-
dad estudiada tiene en el territorio nacional. Respecto al género, el 47,6 % 
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de los participantes se identificaron como hombres; 51,4 % correspondió a 
mujeres; y el 1 % se restante se identificó como no binario. El rango de edad 
osciló entre 25 y 67 años, y la edad media fue de 42,1 años. El 59,6 % de los 
participantes convive con su pareja en estados civiles casado o unión libre; el 
32,2 % viven en soltería; 7,7 % son separados o divorciados; y el 0,5 %, viudos. 
El nivel de escolaridad, a su turno, se distribuyó: 4,8 %, profesional; 29,3 %, 
especialización; 62,5 %, maestría; 2,4 %, doctorado; y 1 %, posdoctorado. 

En la tabla 4.3, se muestra que el 53,8 % de los profesores tiene entre 1 y 10 años 
de experiencia docente. En cuanto a los años de vinculación a la universidad, 
más de la mitad (58,7 %) tiene entre uno y cinco años de antigüedad, con 
un promedio de 4,7 años de pertenencia. Respecto al tipo de formación que 
dictan los participantes, se encontró que el 93,8 % de ellos ofrecen formación 
a nivel de pregrado; 3,37 %, de posgrado; y 2,9 %, en ambos niveles. 96,2 % 
laboran bajo la modalidad de distancia tradicional y el 3,8 % en la modalidad 
100 % virtual. En cuanto al tipo de dedicación del profesorado, el 60,6 % tiene 
tiempo completo (48 horas semanales); 37,5 %, medio tiempo (24 horas sema-
nales); y el 1,9 %, hora cátedra. La mayoría de los trabajadores (96,6 %) tienen 
contrato a término fijo (inferior a un año) y el 3,4 % a término indefinido. 

Tabla 4.3 Rango de años de experiencia docente y de antigüedad en la Universidad

Rango Experiencia docente Antigüedad en la universidad

Entre 1 y 5 años 24,5 % 58,7 %

Entre 6 y 10 años 29,3 % 31,7 %

Entre 11 y 15 años 17,8 % 8,2 %

Entre 16 y 20 años 12,5 % 0,5 %

Entre 21 y 25 años 5,8 % 0,5 %

Entre 26 y 30 años 6,3 % 0,0 %

Entre 31 y 40 años 3,8 % 0,5 %

Fuente: elaboración propia.

Tecnoestrés en el profesorado 

Los resultados de tecnoestrés en los profesores se presentan en la tabla 4.4, 
que muestra las dimensiones nombradas anteriormente. Del mismo modo, 
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presenta los resultados de los profesores que presentan tecnoestrés, los que 
tienen predisposición y los que no lo presentan.

El 18,8 % de los profesores evaluados, presentan tecnoestrés, contra 29,8 % que 
no lo presentan. Sin embargo, es importante notar el alto porcentaje de profe-
sores que tienen predisposición a presentar el tecnoestrés: más de la mitad de 
ellos (51,4 %) podrá padecerlo bajo las condiciones actuales de trabajo.

Respecto a los resultados de las dimensiones del tecnoestrés, invasión tecnoló-
gica (63,94 %) y sobrecarga tecnológica (66,82 %) fueron las dos más presentes en 
el profesorado. Estas pueden estar asociadas a la predisposición a la fatiga 
tecnológica del 44, 23 % y al 13,46 % de los fatigados.

Tabla 4.4 Resultados de tecnoestrés en profesorado universitario

Escala Ausencia (%) Predisposición (%) Presente (%)

Invasión tecnológica 9,61 26,44 63,94

Fatiga tecnológica 42,30 44,23 13,46

Ansiedad tecnológica 80,28 16,34 3,36

Sobrecarga tecnológica 15,86 17,30 66,82

Adicción tecnológica 39,42 26,92 33,65

Tecnoestrés 29,8 51,44 18,75

Fuente: elaboración propia.

Asociación entre las dimensiones del tecnoestrés y las características 
sociodemográficas

Se evidencia la asociación estadística entre adicción tecnológica y el género 
(p  0,096), más frecuente en las mujeres que en los hombres. También se 
observa asociación estadística entre presencia de tecnoestrés y género 
(p  0,0365): las mujeres presentaron mayor frecuencia de tecnoestrés en 
comparación con los hombres. 

También se observó asociación entre la clasificación de ansiedad tecnoló-
gica y la escolaridad (p 0,007): las personas profesionales no presentaron 
ansiedad tecnológica; mientras que en quienes tenían posgrados como 
especializaciones, maestrías y posdoctorados sí se registró la presencia de 
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este tecnoestresor, situación que coincidió con la presencia de tecnoestrés 
(p 0,0014) en este mismo nivel de formación posgradual.

Por último, se observó asociación entre fatiga tecnológica y dedicación laboral 
(p 0,0923): a mayor dedicación laboral, mayor frecuencia de fatiga tecnoló-
gica. Es importante mencionar que todas estas pruebas se realizaron a un 
nivel de significancia del 10 %; y la prueba utilizada fue chi cuadrado. 

Tabla 4.5 Asociación entre dimensiones de tecnoestrés y datos sociodemográficos

Dimensión Sexo Estrato Estado civil Escolaridad Dedicación 
laboral

Invasión 0,8495 0,1685 0,6157 0,4478 0,1109

Fatiga 0,4683 0,4315 0,8393 0,5541 0,0923*

Ansiedad 0,5760 0,0697* 0,8587 0,0007* 0,5277

Sobrecarga 0,2148 0,8781 0,09741 0,8039 0,3968

Adicción 0,0961* 0,8338 0,7152 0,4263 0,4599

Tecnoestrés 0,0365* 0,6342 0,5238 0,0014* 0,3967
* Significativas a un nivel del 10 %. 

Fuente: elaboración propia. 

ACM y clúster jerárquico

En esta sección se describen los principales resultados encontrados en el 
ACM y en el clúster. El ACM obtuvo un porcentaje de varianza igual al 20 %, 
explicado en los dos primeros ejes de la figura 4.1. También se ilustran en esta 
figura el comportamiento que presentan los docentes, la asociación entre 
las variables sociodemográficas y las escalas en su forma de clasificación (no 
presenta, predisposición y presenta). En términos generales se observa que hacia 
la parte positiva del eje 1 (hacia la derecha del plano) se encuentran los indi-
viduos que presentan ansiedad tecnológica, tecnoestrés, fatiga tecnológica 
y predisposición a la ansiedad tecnológica. En el centro del gráfico se encon-
traron individuos con características promedio: por lo general, serán los que 
están predispuestos y algunos que no presentan algunas características de 
las escalas. 
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En la parte negativa del eje 1 de la figura 4.1 (hacia la izquierda del plano) 
se encuentran, en su mayoría, individuos que no presentan invasión ni 
sobrecarga tecnológica, u otras dimensiones. Con base en ello se observa que 
hacia la parte positiva del eje 1 se indica riesgo; el centro será predisposición; 
y hacia la parte negativa del eje 1 se indica no riesgo. De la misma forma, 
hacia la parte de riesgo se observan variables sociodemográficas como nivel 
educativo de doctorado, género no binario y vivienda en zona rural o finca, 
probablemente características asociadas con el tecnoestrés. 

En la parte de no riesgo de la figura citada se observan docentes que trabajan 
en tiempo parcial (hora cátedra) y nivel educativo profesional, características 
que se asocian con no riesgo. En la parte del centro no son claras las caracte-
rísticas que se asocian, por lo que se decide utilizar un clúster que permita 
conocer de mejor forma las asociaciones que se puedan establecer con todos 
los ejes factoriales, toda vez que en el primer plano factorial solo se utiliza el 
20 % de la varianza explicada en los ejes. Los resultados fueron desarrollados 
con el software R en su versión 3.6.1 (Team, 2016) y su paquete FactoMineR 
para el ACM combinado con el clúster (Lê et al., 2008).

Figura 4.1 Representación simultánea del ACM en el primer plano factorial

Fuente: elaboración propia.

En la figura 4.2 se aprecia la clasificación de los docentes, conformada por tres 
grupos (clúster) al utilizar un corte óptimo según el criterio de Ward (Lebart et 
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al., 1995). Se obtienen de esta forma el grupo 3, situado hacia la parte positiva 
del eje 1, que indica riesgo al tecnoestrés; el grupo 2, el cual se encuentra en pre-
disposición; y el grupo 1, que se considera de no riesgo. Además, es importante 
observar los valores test por cuanto permiten establecer qué variables influyen 
en cada grupo conformado.

En las tablas 4.6, 4.7 y 4.8 se presentan las variables importantes en el clúster 
1, 2 y 3. Se presentan solo las variables en las cuales se obtuvo un T valor posi-
tivo; esto indica que en dicho clúster esa característica es más frecuente que 
lo presentado a nivel global, es decir, la mayoría de los profesores presentan 
esas características asociadas con T valor positivo. Así entonces, el clúster 1, 
en el que se presenta no tecnoestrés, también aparece el género masculino; en 
el clúster 2, donde se presenta predisposición, aparecen a su vez la categoría 
separada y nivel educativo de maestría; y en el clúster 3, asociado al tecnoestrés, 
se presentan las características doctorado, especialización y género femenino.

Figura 4.2 Plano factorial según el método de clasificación jerárquico

 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4.6 Valores test para la caracterización del clúster 1

Característica T valor P valor

No tecnoestrés 14,326 < 0,001

No adicción 11,244 < 0,001

No sobrecarga 8,261 < 0,001

No fatiga 6,505 < 0,001

Predisposición sobrecarga 6,316 < 0,001

No invasión 6,221 < 0,001

No ansiedad 5,573 < 0,001

Predisposición invasión 5,504 < 0,001

Masculino 2,093 0,0362

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4.7 Valores test para la caracterización del clúster 2

Característica T valor P valor

Predisposición tecnoestrés 14,922 < 0,001

Sobrecarga 7,739 < 0,001

Predisposición adicción 5,386 < 0,001

Invasión 4,774 < 0,001

Predisposición a fatiga 3,895 < 0,001

No ansiedad 2,595 <0,009

Separado o Divorciado 2,582 <0,009

Maestría 2,125 0,035

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4.8 Valores test para la caracterización del clúster 3

Característica T valor P valor

Tecnoestrés 13,124 < 0,001

Fatiga 7,108 < 0,001

Adicción 6,885 < 0,001

Predisposición a ansiedad 6,214 < 0,001
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Característica T valor P valor

Invasión 5,368 < 0,001

Sobrecarga 5,017 < 0,001

Ansiedad 4,560 < 0,001

Doctorado 2,815 0,004

Femenino 1,734 0,082

Especialización 1,646 0,099

Fuente: elaboración propia.

Discusión 

Las TIC están inmersas en todas las modalidades educativas de las universi-
dades —presencial, totalmente virtual o combinada—. Esta tendencia, que 
ya venía en auge, se ha fortalecido en los tiempos más recientes: cada vez 
más instituciones educativas fortalecen sus capacidades tanto de infraes-
tructura tecnológica como de experticia en el profesorado. A este respecto, 
la pandemia declarada a causa del Sars-Cov2 a inicios del 2020 aceleró de 
manera exponencial y definitiva el paradigma de la educación mediada por 
la tecnología. 

La universidad en la que se ha realizado el estudio ya tenía una amplia tra-
yectoria en el modelo virtual y a distancia. Sin embargo, llama la atención el 
alto porcentaje de profesores con tendencia al tecnoestrés, que junto con los 
tecnoestresados suman un poco más del 80 %, cifra que puede aumentar con 
la condición de trabajo remoto en casa bajo las condiciones actuales. Res-
puesta similar fue encontrada por Picón et al. (2017) en su estudio sobre tec-
noestrés en docentes de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste: 
un bajo porcentaje de profesores con tecnoestrés, pero alto en aquellos que 
presentan tendencia a padecerlo.

Pese a los resultados de predisposición y presencia de tecnoestrés, es signifi-
cativo que el 80,3 % de los profesores no presente síntomas físicos ni psíquicos 
(ansiedad) asociados a estos resultados, situación que se ha evidenciado en 
otros estudios (Alcas et al., 2019). Este resultado podría estar relacionado con 
las estrategias de afrontamiento frente al uso de TIC en su labor profesoral, 
con la experticia o capacitación en el uso de la tecnología, o con un alto capi-
tal psicológico, puesto que este disminuye cuando el tecnoestrés aumenta 
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(Efilti y Naci Çoklar, 2019); por lo tanto, sería importante profundizar en este 
resultado en investigaciones futuras.

La sobrecarga y la invasión tecnológica son estresores muy significativos 
en el profesorado de acuerdo con los resultados de este estudio. Por esto 
es importante indagar la permeabilidad que las TIC tienen frente a la vida 
personal, social y familiar, pues se ha evidenciado que incluso en periodos 
vacacionales se hace uso de estas para el trabajo (Magno Marchiori et al., 
2019). Así entonces, en diferentes estudios se ha encontrado que el conflicto 
entre trabajo y familia (Dragano y Lunau, 2020; Molino et al., 2020) no solo 
se asocia con estas dimensiones, sino también con el estrés del rol (Leung y 
Zhang, 2017). Lo anterior puede estar relacionado con el mayor porcentaje de 
profesoras con tecnoestrés, dadas las imposiciones culturales que asignan a 
la mujer el papel de cuidadora de los miembros de la familia y de asumir las 
responsabilidades del hogar, entre otros roles de género. Estos resultados 
son similares a los descritos por García-González et al. (2020): encontraron 
que las profesoras universitarias de educación virtual presentaron altos 
niveles de estrés, asociados a la dificultad de conciliar el trabajo y la vida 
familiar. 

Para satisfacer las demandas familiares y laborales, las profesoras se ven 
obligadas a aumentar sus horarios de trabajo o reducir el tiempo familiar. 
Esto conduciendo a “una sobrecarga laboral y altos niveles de estrés, refor-
zados por límites borrosos entre el trabajo y la familia, así como por los 
picos de trabajo y la presión vinculada a plazos cortos y estrictos, haciéndose 
difícil reconciliar ambos campos” (García-González,et al., 2020, p. 8); esto 
por cuanto dictar clases de forma remota demanda no solo la preparación 
de actividades, sino realizar seguimiento y motivación a los estudiantes 
a través de foros, chats y correo electrónico. No obstante, en el estudio de 
Magno Marchiori et al. (2019) los hombres tuvieron mayor puntuación en 
las dimensiones tecnosobrecarga y tecnoinvasión en comparación con las 
mujeres; es posible que este resultado se asocie con el tipo de población 
evaluada. Sumado a lo anterior, la continua información laboral que llega 
a los dispositivos aun en horarios no laborales, que afecta la relación entre 
trabajo y vida familiar o personal (invasión), así como la cantidad de infor-
mación digital difícil de procesar en los tiempos asignados (sobrecarga), se 
configuran como fuentes de tecnoestrés.
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La cantidad y complejidad de información por procesar bajo presión de 
tiempo por parte de los profesores —sobrecarga tecnológica— es una 
dimensión asociada a las demandas de trabajo educativo en línea, que puede 
aumentar en los picos de tiempos de revisión y evaluación de trabajos de los 
estudiantes. Se asocia también a otros factores de riesgo psicosocial, como 
los encontrados por García-González et al. (2020): cantidad y complejidad de 
la información, carga mental, presión de tiempo, ausencia de horarios fijos 
y falta de autonomía. 

En el presente estudio, se encontró una alta tendencia a la fatiga tecnológica 
en el profesorado, lo que podría estar relacionada con las dos dimensiones 
anteriormente mencionadas, como lo reporta el estudio desarrollado por 
Califf y Brooks (2020), quienes hallaron una asociación significativa entre 
la tecnofatiga con la sobrecarga y la tecnoinvasión; de esta forma, resulta 
lógico al pensar que la alta demanda de trabajo, puede generar intromisión 
a las diferentes esferas de la vida de una persona, generando a su vez fatiga 
tecnológica por la exigencia que el uso de la tecnología conlleva (Magno Mar-
chiori et al, 2019) o viceversa, que la fatiga tecnológica permee al ser humano 
de tal forma que le genere una sobrecarga laboral y por ende, afecte su vida 
familiar.

La sobrecarga tecnológica ligada a las demandas laborales de los profeso-
res con mayor intensidad horaria (48 horas semanales para dedicación de 
tiempo completo en la universidad objeto de estudio) coincide con el estudio 
de Leung y Zhang (2017), quienes encontraron que la sobrecarga laboral y el 
estrés aumentan a mayor cantidad de dedicación horaria frente a las TIC. El 
trabajo educativo en línea supone una alta carga mental; y el trabajo sedente 
frente al computador o dispositivos tecnológicos, aunque pasivo, puede 
generar cansancio físico y visual, así como otras alteraciones osteomuscula-
res (García-González, 2020), como lo han mostrado los capítulos anteriores.

La sobrecarga tecnológica ligada a la multiplicidad de demandas de trabajo 
genera que, como lo señalan Goebel y Carlotto (2019, pp. 303-304), el profesor 
“realice su labor de manera inadecuada, por no poder atender, simultánea-
mente, las diversas funciones (…) siente que no es capaz de cumplir con lo que 
se espera de él profesionalmente, comenzando a desarrollar sentimientos de 
culpa”, estrés y frustración (Müller-Thur et al., 2018); es decir, la sobrecarga 
tecnológica afecta su salud mental. 
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Por otra parte, la tendencia al tecnoestrés en los profesores con niveles 
educativos de doctorado y posdoctorado puede estar relacionada tanto con 
las demandas laborales de docencia como con las de investigación. Esto los 
obliga a permanecer más tiempo frente a los dispositivos e, incluso, a salir de 
su sitio de trabajo para contactar a participantes y recolectar información, 
entre otras actividades que lleven a aumentar los tiempos de trabajo y, con 
ello, la sobrecarga laboral (García-González et al., 2020). Quizá por ser la 
docencia universitaria un oficio con exigencias específicas en materia de 
proyección del ejercicio profesional, los resultados mostrados difieran de 
investigaciones con población no académica, en las que el nivel educativo no 
se relaciona con el tecnoestrés (Magno Marchiori et al., 2019). 

Existen estudios recientes en tecnoadicción de niños, adolescentes y jóvenes 
(Mihajlov y Vejmelka, 2017); sin embargo, son escasos en población adulta 
y, en especial, en profesorado universitario. En esta investigación, los hom-
bres presentan mayor tendencia a la tecnoadicción en comparación con las 
mujeres, lo que abre una interesante y necesaria puerta de investigación en 
la relación entre la tecnoadicción, la adicción al trabajo y el desempeño.

En la actualidad, el tecnoestrés está asociado a dispositivos tecnológicos, el 
internet y las diferentes TIC. No obstante, en un futuro próximo será necesario 
investigar sobre el tecnoestrés relacionado con robots, que muy seguramente 
estarán vinculados a los procesos educativos. Más aún, la prospectiva pos-
pandémica muestra que las TIC estarán inmersas en los procesos educativos 
en todos los programas de formación de todos los niveles. Son evidentes las 
grandes ventajas que ellas ofrecen tanto a profesores como a estudiantes; sin 
embargo, es fundamental proteger la salud (física y mental) de los educado-
res, indicador fundamental de la calidad educativa de las universidades pues 
esta última ha sido asociada con tecnoestrés (Alcas et al., 2019). 

Conclusiones

El porcentaje de participantes del estudio que presentan tecnoestrés es del 
18 %, posiblemente causado por la sobrecarga y la invasión y adicción tecno-
lógicas. En contraste, el porcentaje de personas que presentan ansiedad es 
bajo. La asociación entre escolaridad y tecnoestrés —y de modo específico, 
en los niveles profesionales que no se consideran de riesgo— posiblemente 
se explique con las proyecciones laborales de las personas, que al ser 
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trabajadores de tiempo parcial tienen menos responsabilidades académicas 
e investigativas y por ende, menos carga laboral. 

Con las pruebas chi cuadrado, ACM y clúster se pudo evidenciar que el 
género femenino presenta mayor frecuencia de docentes con tecnoestrés; 
situación contraria ocurre con el género masculino. A su vez, se observa que 
a mayor nivel educativo se presenta mayor riesgo al tecnoestrés, como se 
observó en la categoría de doctorado. 

Es importante continuar las investigaciones del tecnoestrés en profesorado 
universitario, en aras de prevenir las consecuencias en la salud integral y en 
la calidad de la educación que brindan las universidades; esto adquiere aún 
más importancia en los escenarios pospandémicos, en los que la tecnología 
estará inmersa en los procesos formativos en todos los niveles.
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