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La pandemia generada por el Sars-Cov II, Covid-19, ha impulsado el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los 
contextos laborales. Permitió la continuidad del servicio a muchas 

empresas y trabajadores en medio de las restricciones y confinamientos 
que los países adoptaron como medida sanitaria. De este modo, se fortale-
ció la modalidad de trabajo remoto que ha llegado para quedarse. 
No obstante, pese a las grandes oportunidades y virtudes de estas tecno-
logías, también existen riesgos para la salud de los trabajadores. Uno de 
ellos es el tecnoestrés, que cada vez más se convierte en una amenaza para 
la salud pública. 
Una mirada interdisciplinaria a los riesgos ocupacionales del trabajo re-
moto permite que los empleadores, trabajadores, profesionales inmersos 
en la seguridad y salud ocupacional puedan establecer medidas de preven-
ción y protección en aras de salvaguardar el bien más preciado de todo ser 
humano, su salud.
Al respecto, una investigación presenta un modelo biopsicosocial del tec-
noestrés y su incidencia en el profesorado universitario. Población sobre 
la cual una segunda investigación indaga respecto de las condiciones la-
borales que la pandemia les ha impuesto y que una tercera investigación, 
fortalece con los aportes de la ergonomía en el trabajo remoto.
Tecnoestrés y trabajo remoto, una mirada interdisciplinaria, es un tema 
urgente, emergente e ineludible ante los nuevos desafíos y retos que se 
presentan con la inmersión de las tecnologías de la información y la co-
municación en el mundo del trabajo.  
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Prólogo

Indiscutiblemente el tecnoestrés, constituye uno de los tantos riesgos que 
han surgido a raíz del creciente y desmedido uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en diferentes sectores o ámbitos de la 

sociedad incluida la educación, principalmente ocasionado por la pandemia por 
COVID 19 que orillo a la generación de nuevas formas de enseñar y aprender. 

La tecnología ha generado modificaciones en las prácticas, costumbres, usos y 
en la organización del trabajo, dando pie a formas productivas, profesiones, y 
a riesgos ergonómicos y psicosociales. Estás modificaciones están ocasionando 
enfermedades o patologías que no estaban tan presentes antes, pero que en la 
actualidad están más presentes que nunca, y que, por ende, piden la reformu-
lación de leyes, normas y políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Es importante señalar que las TIC, así como tienen beneficios cuentan con 
desventajas que propician dificultades en el entorno cognitivo y laboral del 
trabajador; el estrés se ha convertido en un riesgo habitual en el lugar de 
trabajo, lo que ha hecho que el uso de estas comience a recibir más atención 
en el campo del estrés ocupacional (Ninaus, Diehl, Terlutter, Chan y Huang, 
1999 citado en Cuervo, Orviz, Arce y Fernández, 2018, p. 19). 

Y es en este contexto que surge el tecnoestrés, el cual es entendido como una 
enfermedad moderna de ajuste, es decir que debe de adaptarse, motivada 
por la falta de habilidad para hacerle frente a las nuevas tecnologías de la 
información de un modo saludable.

Ante este panorama, la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMI-
NUTO de Colombia, se congratula en mostrar al público hispanoparlante está 
edición de Tecnoestrés y trabajo remoto: aportes multidisciplinarios, la cual 
se trata de una publicación de suma importancia que pretende dirigir está 
temática de interés a diversas audiencias en varias partes del mundo. En este 
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sentido, la información y organización de esta obra brindan conocimiento 
que le permite al lector hacer una reflexión sobre el tema antes mencionado, 
apoyándose en concepciones, percepciones y pautas que le puedan servir para 
su aplicación en el entorno en el que se desenvuelve.

El propósito principal es que las siguientes páginas de este documento 
ofrezcan una visión sobre el estrés tecnológico o tecnoestrés, los riesgos, 
efectos y retos del trabajo remoto en casa, lo que, de la pauta para el diseño 
de propuestas educativas, de intervención y de carácter laboral que mejoren 
las condiciones en este caso de los dos grandes actores del proceso enseñan-
za-aprendizaje “profesores y estudiantes”. 

La importancia y pertinencia de esta obra radica no sólo en abordar defi-
niciones sobre el problema en cuestión, sino en analizar las repercusiones 
o consecuencias del uso incesante de la tecnología a nivel físico, biológico, 
psicológico, emocional en el ámbito laboral, los riesgos psicosociales intra y 
extralaborales que son causados por el trabajo en casa.

No hay que olvidar que el teletrabajo o trabajo en casa en sí se considera un reto 
porque pretende abarcar una amplia gama de actividades, pero en este camino 
que se característica por el uso de las TIC fuera de la institución empleadora y 
tales actividades se desarrollan desde casa ha generado un sinfín de consecuen-
cias que impactan en el bienestar del trabajador en todas sus esferas.

La pandemia ha transformado por completo la vida de miles y millones de 
individuos en todo el planeta, en estos dos años todas las áreas sociales se han 
modificado de manera importante incluyendo la laboral. Trabajadoras y tra-
bajadores se han trasladado de sus espacios laborales a sus hogares situación 
que en la mayoría de los casos ha traído consigo nuevos riesgos laborales.

Se espera que la presente obra constituya una caja de conocimiento, destre-
zas y habilidades que preparen a las personas para enfrentar de una manera 
óptima las situaciones adversas de la vida cotidiana y laboral a las que se 
enfrente derivado del trabajo remoto.

Dra. Blanca Judith Lavoignet Acosta
Facultad de Enfermería,

Universidad Veracruzana,
región Poza Rica-Tuxpan.



13

Presentación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han tomado 
un rol cada vez más relevante en la educación superior. Ejemplo de 
ello son las modalidades de educación virtual, a distancia o combi-

nada, en las que se integran muy bien las ventajas de las TIC en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. De hecho, es importante resaltar que durante 
la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (causante de la COVID-19), 
que comenzó a inicios del 2020, estos modelos educativos mediados por la 
tecnología permitieron al profesorado universitario continuar con su labor 
educativa en medio de las restricciones a la presencialidad impuestas por los 
organismos de salud en cada territorio.

No obstante, pese a las virtudes que las TIC comportan en los contextos 
educativos -  laborales, es también fundamental visibilizar las afectaciones 
físicas y mentales que estos dispositivos pueden generar en los trabajadores 
—en el caso que nos ocupa, profesorado universitario—. En 1984, Craig Brod 
denominó tecnoestrés a las consecuencias en la salud debidas a la dificultad 
de la adaptación al uso de los computadores. En años más recientes se han 
retomado las investigaciones en el tema con propuestas de instrumentos de 
medición del tecnoestrés en diversos campos laborales; pero ninguno de ellos 
es aplicable de forma específica al profesorado universitario en Colombia, ni 
ostenta proyección para extrapolarse a los contextos latinoamericanos.

El estrés de origen tecnológico es uno de los padecimientos actuales en los 
trabajadores de la educación en el campo universitario. Si bien los avances 
de la tecnología nos han llevado a asimilar nuevas formas de trabajo, al 
tiempo que nos brindan nuevas herramientas para el desarrollo y facilitan 
nuestras ocupaciones, en muchas ocasiones sus efectos en nuestra propia 
salud son negativos.
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El uso continuo de herramientas de carácter tecnológico trae consecuencias 
de órdenes físico, (p. ej. lesiones osteomusculares, visuales y fatiga, entre 
otras) y psicológico, reflejadas en el desgaste y las dificultades emocionales 
que aquejan a los docentes universitarios. Con esto, la comprensión del 
estrés tecnológico es esencial para la comprensión de las implicaciones y 
consecuencias que trae a la vida de estas personas. 

Una de las formas de trabajo que ha tomado fuerza en tiempos actuales es 
el denominado teletrabajo. La pandemia de la COVID-19 ha llevado a una 
transformación significativa en el desarrollo de la labor del docente uni-
versitario; así, la educación a distancia está siendo mediada por diversos 
elementos tecnológicos y, principalmente, por el uso de herramientas de la 
virtualidad. Tanto para quienes llevan años en la educación como para los 
nuevos docentes, la implementación de herramientas tecnológicas compone 
un factor novedoso en el abordaje de su quehacer. No podemos ser ajenos 
a esta realidad: además de comprender el origen y la naturaleza del estrés 
tecnológico, nos corresponde conocer también los riesgos psicosociales a 
los cuales nos hemos visto expuestos los docentes universitarios durante la 
pandemia. 

Hablar de los riesgos psicosociales del tecnoestrés implica hacer alusión a la 
carga física y psicológica propia del contacto permanente con recursos tec-
nológicos. En este sentido, hacer hincapié en estos factores de riesgo tiene 
la intención de conducir a valorar las consecuencias corporales y mentales 
que el tecnoestrés puede tener en la persona. Los elementos adaptativos del 
docente frente a las transformaciones de las necesidades educativas de los 
estudiantes y de la propia educación deben estar a la vanguardia, y no solo 
en lo que atañe a su quehacer pedagógico y didáctico, sino respecto de las 
adaptaciones conductuales, emocionales y mentales para evitar el desgaste 
propio del contacto con la tecnología.

Los estudiantes también pasan por un periodo de adaptación al uso de las 
nuevas tecnologías; y en tal medida, para el docente se convierte en reto el 
acompañar a los estudiantes en estas nuevas condiciones: por un lado, el 
docente debe capacitarse para usar las TIC; y por otro, debe hacer acompa-
ñamiento pedagógico disciplinar al estudiante. Ambos elementos pueden 
convertirse en factores de riesgo que causarían desgaste en el docente. Cabe 
decir sobre esto que en muchos casos los estudiantes no saben usar herra-
mientas tecnológicas como plataformas, plataformas de videoconferencia 
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y recursos para la elaboración de trabajos virtuales; tal situación lleva el 
docente a verse en la necesidad de reiterar explicaciones del mismo tema, 
con el consecuente desgaste.

Craig Brod (1984) define el tecnoestrés como “una enfermedad de adapta-
ción causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías 
de manera saludable”. En tanto categoría de investigación, ha tomado 
fuerza en nuestro tiempo. También conocido como síndrome de la fatiga 
informativa, es característico de las sociedades globalizadas actuales, en las 
que existe una fuerte dependencia y una enorme necesidad de trabajar con 
computadores, teléfonos móviles y tabletas digitales. Esto ha traído consigo 
una fuerte modificación de los hábitos de vida de la comunidad en general, 
y de los docentes universitarios en particular. Los problemas asociados al 
desgaste y la fatiga ocasionados por la informática están asociados a la vida 
personal y laboral: el requerimiento de sujetos más eficaces y rápidos hace 
que las personas puedan verse sobrecargadas. 

Los factores de riesgo en relación con el tecnoestrés en el caso de los docen-
tes universitarios son de órdenes personal y organizacional; se expondrán a 
continuación.

Factores de riesgo personales

• Rasgos de la personalidad: existen personas que encuentran más difícil rela-
cionarse con las nuevas tecnologías y adaptarse a la cambiante dinámica 
que impone su uso. 

• Expectativas personales del maestro frente al desempeño de sus estudiantes en el 
manejo de las nuevas tecnologías: el posible desconocimiento o los problemas 
técnicos afrontados por los estudiantes hacen que el maestro tenga difi-
cultades con sus estrategias comunicativa y de enseñanza-aprendizaje. 
Ello limita las posibilidades de aprendizaje del estudiante, con lo que las 
expectativas y metas del maestro en tal sentido deben reformularse de 
forma constante. 

• Vivencia del estrés: cada persona y, por ende, cada docente, posee un umbral 
particular de estrés. Cuando este umbral se sobrepasa, la sobrecarga 
laboral da pie a un proceso de desgaste emocional y físico en el docente. 
Por tanto, este último debe conocer esos límites para confrontar la nueva 
realidad que se le presenta (Menéndez y Moreno, 2006). 
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• Problemática de rol: con la reestructuración del trabajo en casa y la necesi-
dad de asumir nuevas funciones como parte de la relación que establece 
con la tecnología, el maestro puede verse en la situación de no tener claro 
su rol como docente; es decir, llegar a desempeñar funciones que no se le 
hayan asignado y para las cuales no haya sido contratado, situación que 
podría causar la mencionada situación de sobrecarga y desgaste.

• Factores sociodemográficos de cada sujeto: la edad, el sexo y el estado civil 
pueden hacer a la persona más o menos apta para familiarizarse con el 
manejo de tecnologías. Por estar más familiarizados con el uso de meca-
nismos tecnológicos, los grupos etarios más jóvenes pueden experimen-
tar menos fatiga al usarlas. En contraste (y aunque no existen estudios 
concluyentes frente al tema), una persona mayor, poco acostumbrada 
a usar estos mecanismos, podría experimentar desgaste por verse en la 
obligación de capacitarse y adaptarse a ellos. 

• Necesidad de disponer de las competencias necesarias para la docencia universi-
taria. Además de contar con competencias comunicativas tradicionales, 
el docente debe ser capaz de comunicarse con el apoyo de las nuevas 
tecnologías. La carencia de estas competencias profesionales se torna 
un factor de riesgo en la medida en que no tenerlas dé pie a situaciones 
de sobrecarga en el docente (por verse obligado a capacitarse), o bien a 
obstáculos comunicativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Pocas prácticas de autocuidado y autorreflexión de algunos profesores universita-
rios: la carencia de elementos como pausas activas, ejercicio constante y 
una división entre las actividades laborales y personales puede convertirse 
en un factor de riesgo para padecer tecnoestrés. La rutina de autocuidado 
de autorreflexión adquiere especial importancia en cuanto tiene efectos en 
la relación entre la persona, su trabajo y la tecnología, de tal manera que 
esta última no constituya un elemento dañino para su salud física y mental.

Factores de riesgo organizacionales

• Falta de claridad en las funciones de la organización en relación con el trabajador: 
este es un factor de riesgo sumamente alto porque, de presentarse, el tra-
bajador no reconoce bien sus funciones ni los objetivos de su trabajo. En 
lo que atañe al tecnoestrés, la situación se exacerba cuando el trabajo se 
realiza desde casa, como en la situación actual de pandemia por COVID-19. 

• Sobrecarga laboral: ocurre cuando la organización o empresa no adminis-
tra con suficiencia las tareas que debe entregar el docente. Las labores de 
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docencia, calificación y preparación de clases, unidas a actividades como 
investigación, proyección social y bienestar universitario, hacen que el 
docente sufra una sobrecarga de actividades. El uso de herramientas tec-
nológicas que lo anterior involucra (computador y teléfono móvil, princi-
palmente) componen un factor de riesgo que puede llevar al tecnoestrés. 

• Estilos de dirección de orden vertical: estos modelos de dirección pueden ser 
causantes de estrés. Refiriéndonos de forma directa al tecnoestrés, la 
continua vigilancia y la poca libertad que suponen ciertas tareas, tales 
como el diligenciamiento continuo de matrices de registros y el segui-
miento de actividades, hacen que el docente dedique mucho tiempo y 
energía a actividades no propiamente académicas del orden misional; 
percibe entonces el liderazgo no como un elemento que apoya su labor, 
sino como un ejercicio de fiscalización. 

• Enfermedades asociadas al estrés: cuando la organización no tiene sufi-
cientes recursos y planes para contener las situaciones potencialmente 
estresantes, el ambiente laboral puede tornarse poco saludable para los 
maestros. En esta línea, la organización debe brindar a los docentes los 
mecanismos necesarios para sobrellevar las dificultades que el uso de 
tecnologías pueda traer a su labor.

• Clima organizacional: corresponde al conjunto de sensaciones que sobre la 
organización tienen todos sus colaboradores. Cuando el clima organiza-
cional no es favorable, se convierte en un factor de riesgo de estrés.

Los efectos del estrés, estudiados desde hace mucho tiempo, giran en torno de 
afectaciones de orden físico, principalmente. Al respecto, el American Institute 
of Stress (AIS) presenta la información que hemos sintetizado en la tabla 1.

Tabla 1. Efectos del estrés en los órganos del cuerpo

Órgano del cuerpo Efectos o manifestaciones

Cabello El estrés a niveles elevados puede causar excesiva pérdida de cabello, 
así como ciertos tipos de calvicie.

Músculos
Son más notables bajó el estrés los dolores espasmódicos en el cuello 
y hombros, molestias musculoesqueléticas, dolor en la espalda baja, 
molestias musculares menores y tics nerviosos.

Tracto Intestinal
El estrés puede causar o agravar enfermedades del tracto digestivo 
incluyendo la gastritis, úlceras estomacales y duodenales, colitis 
ulcerativa y colon irritable.

Piel Algunos individuos reaccionan al estrés con brotes de problemas de 
piel como el eczema o la psoriasis.
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Órgano del cuerpo Efectos o manifestaciones

Órganos 
reproductores

El estrés afecta el sistema reproductivo causando desórdenes mens-
truales y recurrentes infecciones vaginales en las mujeres, así como 
impotencia y eyaculación prematura en los hombres.

Pulmones Los altos niveles de estrés emocional afectan desfavorablemente 
individuos con condiciones asmáticas.

Corazón Las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión están vincula-
das al estrés acumulado.

Boca Son síntomas del estrés las úlceras en la boca y la sequedad excesiva.

Cerebro
El estrés dispara los problemas emocionales y mentales como el 
insomnio, los dolores de cabeza, cambios de personalidad, irritabili-
dad, ansiedad y depresión.

Fuente: American Institute of Stress (AIS) (2017).

Los efectos del estrés sobre el cuerpo y la coinciden con los causados por el 
tecnoestrés; la diferencia radica en que este último deviene solo de la rela-
ción entre los trabajadores —para el caso que nos ocupa, docentes univer-
sitarios— y la tecnología, y está relacionado con todos los factores de riesgo 
personales y organizacionales mencionados.

Como consecuencia del estrés laboral ocasionado por la relación con la 
tecnología propia de los maestros universitarios en la época de pandemia, es 
preciso mencionar uno de los padecimientos que viene en aumento a niveles 
de investigación y prevalencia: el síndrome de desgaste profesional. Este ha 
sido conceptualizado en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(2018) como

El resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado 
con éxito. Se caracteriza por tres dimensiones: 1) sentimientos de falta de 
energía o agotamiento; 2) aumento de la distancia mental con respecto 
al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo; y 
3) eficacia profesional reducida. El síndrome de desgaste ocupacional se 
refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe 
aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. (World 
Health Organization, 2018)

Desde 2019, con la promulgación de la Resolución 2404 (2019), se exige a todas 
las empresas hacer valoraciones respecto del síndrome nombrado, puesto 
que el estrés laboral y sus consecuencias se han hecho cada vez más notorios 
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a niveles personal y organizacional. En este orden de ideas, el presente libro 
se plantea como ejercicio académico con el que se componen reflexiones en 
relación con la intervención oportuna frente al tecnoestrés y, como parte de 
ello, las acciones específicas encaminadas a evitarlo.

Conviene apuntar frente a lo dicho la importancia de que las organizaciones 
reflexionen sobre los modelos y formas de intervención frente al tecnoestrés. 
Estrategias de mejoramiento de clima laboral, mejoramiento de puestos de 
trabajo y de acompañamiento a la gestión de modelos, así como la capacita-
ción a los líderes de procesos y la preocupación continua por el colaborador 
desde un modelo humano de gestión, facilitan el mejoramiento de las 
condiciones laborales. Al respecto, los planes de bienestar institucional y el 
facilitar la capacitación tecnológica son elementos que las organizaciones 
han implementado para mejorar la salud en relación con el estrés. A esto se 
suman estrategias de orden personal que están dirigidas a enfrentar esta 
problemática a través del mejoramiento de la calidad de vida. La autoeficien-
cia, la autorreflexión y la mencionada capacitación continua en temas de 
tecnología facilitan la tarea de afrontar los factores de riesgo mencionados. 
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La vida laboral ocupa gran parte de nuestra cotidianidad. En ella se 
halla el campo de realización personal y profesional, al igual que el 
ambiente para diversas afectaciones a la salud. Las actividades que 

ocupan la docencia universitaria, tales como la preparación de clase, la pre-
sentación de informes académicos y técnicos, y las actividades investigativas 
y de asesorías, entre otras, hacen que los docentes necesiten usar tecnologías 
de forma constante. Esto ha hecho que los docentes se adapten a una nueva 
forma de vivir la vida profesional, con nuevas presiones personales que 
pueden afectar la salud.

Entre las afectaciones de la salud que vienen presentando los trabajadores 
en los diferentes campos laborales se encuentra el estrés. Los docentes uni-
versitarios no son ajenos a esta afectación: diversos estudios los presentan 
como la segunda población más afectada por este padecimiento, solo supe-
rada por los colaboradores en áreas de urgencias. Aún más, las afectaciones a 
las que se ven enfrentadas las personas que afrontan situaciones estresantes 
en sus trabajos abarcan los campos fisiológico, cognitivo y emocional. 

Dicho lo anterior, esta realidad de los profesionales dedicados a la for-
mación universitaria, que corresponde a la unión entre el uso constante 
de la tecnología y el estrés laboral, se conoce como tecnoestrés: esto es, las 
consecuencias propias del estrés debido al uso continuo de la tecnología. El 
empleo repetitivo de esta última, con pocos espacios de pausas y de cambio 
de actividad, se convierte en un factor de riesgo para la salud física y mental 
de los colaboradores en las diversas universidades del país y del mundo. En 
respuesta a ello, ha venido en aumento el estudio de dicha categoría desde 
diversos campos disciplinares. 



22

Tecnoestrés y trabajo remoto: aportes multidisciplinarios

Con lo expresado, esta obra contribuye a la difusión del conocimiento sobre 
el tecnoestrés desde diversas miradas. Su objetivo es divulgar conocimiento 
que permita a entidades educativas, sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, trabajadores (profesores, en particular) y, en general, a 
los integrantes del sistema de riesgos laborales incluir el tecnoestrés como 
un peligro psicosocial que requiere gestión, a fin de proteger la integridad 
física y mental de los trabajadores expuestos al uso de tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC) en sus labores diarias

Se abordan entonces en esta obra una aproximación teórica y el debate 
en torno a la conceptualización del tecnoestrés y su discusión teórica. De 
la misma manera, se presentan los factores de riesgo y los efectos que pro-
ducen en la salud de los docentes universitarios. En el libro, el lector podrá 
encontrar los diversos retos a los que se ven enfrentados en la labor educativa 
de los futuros profesionales del país. A partir de allí, se presenta una de las 
principales afectaciones del tecnoestrés desde el trabajo remoto en la casa y 
sus consecuencias ergonómicas. Todo esto deriva en una reflexión final, que 
orbita en torno de las emergencias y la urgente intervención que requiere 
esta problemática. 

Además de revisarse la literatura científica disponible frente al tecnoes-
trés, la obra hace evidentes los diversos problemas y retos de los docentes 
universitarios frente a esta problemática de salud pública. A través de las 
reflexiones plasmadas en los diversos capítulos, sus autores pretenden gene-
rar procesos reflexivos sobre cómo afrontamos nuestra vida laboral desde 
las afectaciones generadas por la tecnología, bajo el entendimiento de que 
el estrés es una realidad constante en el mencionado campo de trabajo. Los 
procesos académicos presentados en esta obra permiten tener elementos 
de juicio desde la construcción científica para adelantar intervenciones que 
favorezcan nuestra salud mental, así como la salud de las organizaciones 
universitarias. Así entonces, se brindan herramientas desde la construcción 
académica para mejorar la condición de vida y el bienestar laboral, concebi-
das con base en una fundamentación teórica rigurosa y un ejercicio reflexivo 
de los autores. En conjunto, los contenidos de la obra componen un material 
de referencia sólido para futuras investigaciones en el tema, al tiempo que 
invitan a pensar sobre la relación entre vida laboral y salud mental y física.

De este modo, se tiene un producto de investigación que presenta una 
revisión sistemática sobre las diversas posturas de investigadores con 
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reconocida trayectoria en el campo del tecnoestrés. A partir de ellas, los 
autores presentan su modelo teórico y las dimensiones del tecnoestrés que 
lo caracterizan.

Los dos primeros capítulos muestran el panorama teórico, reflexivo y apli-
cativo del tecnoestrés en el ejercicio profesoral. Componen una reflexión 
temática sobre diversos riesgos, efectos y retos en el profesorado universita-
rio, al tiempo que presentan las implicaciones ergonómicas, las alteraciones 
osteomusculares y las recomendaciones higiénicas frente al uso de las TIC 
en los contextos laborales, con una orientación especial al trabajo remoto 
en casa, modalidad a la que muchos —o todos— profesores universitarios 
han debido adaptarse como consecuencia de la situación de pandemia por 
COVID-19.

El capítulo cuarto, por su parte, expone los resultados de un proceso de 
medición del tecnoestrés en 208 profesores universitarios y las dimensiones 
asociadas al mismo, a través de un instrumento diseñado y validado por 
los autores, y que permitirá ampliar estas mediciones en otros claustros 
universitarios. La investigación se realizó con profesores de las modalidades 
virtual y a distancia tradicional de una universidad privada con presencia 
en 16 de los 32 departamentos de Colombia, liderada por el Grupo de Inves-
tigación en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios - UNIMINUTO, bajo la línea de investigación en educación, 
transformación social e innovación (sublínea investigativa de promoción, 
prevención, cultura, educación, innovación y emprendimiento en seguridad 
y salud en el trabajo).

En la construcción del capítulo quinto fueron invitados expertos en psico-
logía y seguridad y salud en el trabajo. A partir de un grupo focal con los 
investigadores participantes de este proyecto editorial, lograron identificar 
las conclusiones, aplicaciones y futuras investigaciones frente al tema que 
nos ocupa, con una mirada prospectiva en un contexto pospandémico en 
que las TIC seguirán teniendo un rol protagonista, toda vez que no podrán 
evitar exponer a los trabajadores al emergente peligro psicosocial que repre-
senta el tecnoestrés.

Cristian Fernán Muñoz
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