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Prólogo 

La presente tesis doctoral se enfoca en el estudio del estrés relacionado con el uso 

de tecnologías de la información y comunicación, lo que se conoce como tecnoestrés, así 

como de los factores estresores e inhibidores, en personas que trabajan en el ámbito 

educativo. Este proyecto tiene su origen durante el año 2019, donde junto al Dr. 

Alejandro Vega, realizamos una primera aproximación con el objetivo de probar una 

herramienta para medir el tecnoestrés en una muestra de docentes de Chile. Este estudio, 

que formó parte de un capítulo del libro “Evaluating Mental Workload for Improved 

Workplace Performance” de una editorial indexada al ranking SPI, dio el punto de inicio 

a las tres publicaciones que conforman la presente tesis. 

Ante el interés de continuar desarrollando el tema de esta tesis doctoral, y en 

busca de una institución reconocida internacionalmente, postulé al Doctorado en Salud, 

Psicología y Psiquiatría de la Universitat Rovira i Virgili, en la línea de investigación en 

Salud y Riesgos Psicosociales, donde, dentro del profesorado del programa, se 

encontraba el Dr. Joan Boada Grau, quien se convirtió en mi director de tesis. El 

programa de doctorado y, sobre todo, la visión y experiencia de mi director de tesis, era 

compatible con mis intereses, y se acomodaba bastante a mi formación profesional, como 

persona dedicada al área de la ergonomía. 

El año 2019, cuando iniciamos este tema, nunca pensamos que más adelante se 

vendría una situación que creo, sin duda, nos ha remecido a todos y todas, la pandemia 

por COVID-19. En este sentido, debimos sacar adelante dos de los tres estudios durante 

la crisis sanitaria, en un contexto de gran incertidumbre, lo que no fue fácil desde el punto 

de vista personal. No obstante, aun cuando esta situación nos ponía ante un escenario de 

mayor exigencia, también se tornó bastante interesante, ya que la implementación 

apresurada de las tecnologías de la información y comunicación para mantener en 

funcionamiento las instituciones educativas, en modalidad de teletrabajo, suponía una 

mayor exposición a factores de riesgo psicosociales. Entonces, sin pensarlo, se comenzó 

a prestar mucha importancia al tema que trata la presente tesis. 

El primer estudio, en el cual se midieron las manifestaciones del tecnoestrés en 

docentes de educación primaria y secundaria de Chile, titulado “Teacher Technostress in 

the Chilean School System” se realizó durante el año 2019, justo antes de que comenzara 

la pandemia. En el segundo estudio, titulado “Technostress of Chilean Teachers in the 

Context of the COVID-19 Pandemic and Teleworking”, igualmente se midieron las 

manifestaciones del tecnoestrés en docentes de educación primaria y secundaria de 

Chile, pero se realizó durante la pandemia. En el tercer estudio, titulado “Impact of 
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Techno-Creators and Techno-Inhibitors on Techno-Stress Manifestations in Chilean 

Kindergarten Directors in the Context of the COVID-19 Pandemic and Teleworking”, 

también se midieron las manifestaciones del tecnoestrés durante la pandemia, pero 

ahora en directores de una institución de educación infantil, y se incorporaron tecno-

estresores y tecno-inhibidores reportados en la literatura. En este estudio se quiso 

comprobar qué factores crean y reducen en mayor medida el tecnoestrés. 

Entonces, el enfoque de esta tesis ha sido conocer en qué medida las y los 

trabajadores participantes de los estudios manifiestan tecnoestrés, qué factores lo 

condicionan, y cuáles lo mitigan. Como académica del área de la ergonomía, disciplina 

que busca la adaptación del trabajo al ser humano en base a sus capacidades y 

necesidades, respetando sus limitaciones, me resulta muy importante contribuir al 

conocimiento sobre qué medidas son las más adecuadas para eliminar, y si no es posible, 

reducir la exposición a factores de riesgo que pueden afectar la salud y calidad de vida de 

las personas. Al respecto, en primer lugar, es necesario comprobar cuáles de los factores 

clásicos que inhiben el tecnoestrés contribuyen en mayor medida a reducir esta 

manifestación. 
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1 Presentación 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han jugado un rol muy 

importante para el tránsito desde una sociedad industrial a una sociedad de la 

información, han contribuido a la globalización y, hoy en día, han cambiado la forma de 

comunicación de las personas y, así mismo, de las organizaciones (Büyükbaykal, 2015). 

La introducción de las TIC en finanzas, negocios, salud y educación, ha significado 

mejoras en las organizaciones dedicadas a estos campos (Al-Fraihat et al., 2017), 

tomando un rol cada vez más importante en la creación y mantención de contactos 

sociales, contribuyendo a un aumento del capital social (Mesch et al., 2012).  

Los rápidos cambios y la convergencia de las nuevas TIC han permitido que las 

instituciones educativas proporcionen un entorno de aprendizaje flexible y abierto a las 

y los estudiantes de sitios distantes, cambiando la forma en que se configura la educación 

a distancia (Ivala, 2011). Estos cambios también han tenido lugar en el ámbito escolar, 

donde el uso de las TIC se ha vuelto cada vez más popular en las escuelas de educación 

infantil, primarias y secundarias, ya que brindan nuevas oportunidades para la 

enseñanza y el aprendizaje (Chauhan, 2017). El uso de TIC por las y los estudiantes 

facilita el aprendizaje autodirigido, independiente, flexible e interactivo (Talebian et al., 

2014). 

La pandemia por COVID-19 declarada en marzo del año 2020 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), afectó a la mayoría de los sectores económicos del mundo, 

incluido el sector educativo (Owusu-Fordjour et al., 2020). En este contexto, dado que 

el crecimiento y desarrollo de todas las naciones depende de la educación, y por lo tanto, 

es importante asegurar su sostenibilidad (Owusu-Fordjour, 2020), es que, ante eventos 

extremos, como esta pandemia, la disponibilidad de TIC ayuda a las personas a hacer 

frente y adaptarse a las demandas del trabajo, circunstancias en las cuales la inclusión 

digital y el acceso a las TIC influyen significativamente en la calidad de vida a nivel global 

(Alhassan & Adam, 2021; Parra et al., 2021), 

Ante la pandemia por COVID-19 el uso de TIC cobró vital importancia en la 

mantención de los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia, permitiendo 

convertir la modalidad de enseñanza tradicional a en línea, y posibilitando que las y los 

estudiantes se educaran desde sus hogares, y en la mayoría de los casos, que las y los 

empleados pudieran trabajar a distancia en modalidad de teletrabajo (MacIntyre et al., 

2020). No obstante, esta situación generó demandas laborales adicionales a las y los 
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trabajadores de las instituciones educativas, favoreciendo la presencia de condiciones 

precursoras de estrés laboral (Walker, 2020). 

Ahora bien, las demandas que imponen el uso de las TIC durante el teletrabajo 

pueden generar estrés, lo que se denomina “tecnoestrés”, concepto acuñado por primera 

vez por el psiquiatra norteamericano Craig Brod en el año 1984 (Tarafdar et al., 2007). 

El tecnoestrés es producto de un desajuste entre las demandas derivadas del uso de las 

TIC y los recursos disponibles de los usuarios y usuarias de estas tecnologías (Salanova, 

2003). Al respecto, se han descrito factores que pueden precipitar el tecnoestrés en las y 

los trabajadores, llamados tecno-estresores, y por otra parte, condiciones que tienen el 

potencial de disminuir los niveles de tecnoestrés por el uso de TIC, denominados tecno-

inhibidores (Fuglseth & Sørebø, 2014). 

Dado que el tecnoestrés puede impactar sobre el bienestar de las personas, 

deteriorando la calidad de vida, con consecuencias negativas en el ámbito personal, 

laboral y organizacional (Al-Fudail & Mellar, 2020; Lizana et al., 2021), es que, se destaca 

la importancia de, en Chile, validar escalas de medición de esta manifestación y de los 

principales tecno-estresores y tecno-inhibidores reportados en la literatura, y al mismo 

tiempo, conocer los niveles de tecnoestrés, en distintos sectores productivos y servicios, 

dentro de los cuales, esta tesis se enfoca en el sector educativo.  
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2 Resumen 

La introducción de las tecnologías de la información y comunicación en sectores 

como la educación brinda nuevas oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje, no 

obstante, su implementación ha significado que las y los trabajadores deban aprender a 

adaptarse a su uso. Las demandas que imponen el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, sobre todo durante el teletrabajo, modalidad de trabajo a 

distancia, pueden generar estrés asociado a su utilización, lo que se denomina 

tecnoestrés, el cual está compuesto por cuatro factores, la ansiedad, la fatiga, el 

escepticismo y la ineficacia, y puede manifestarse como tecnoansiedad o tecnofatiga. 

Existen condiciones precursoras e inhibidoras del tecnoestrés, llamados tecno-estresores 

y tecno-inhibidores. El tecnoestrés puede originar consecuencias a nivel individual, 

laboral y organizacional. El principal objetivo de esta tesis doctoral fue medir las 

manifestaciones del tecnoestrés y establecer las correlaciones con variables 

demográficas, y con los tecno-estresores y tecno-inhibidores para conocer cómo influye 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación en trabajadores y trabajadoras 

de instituciones de educación infantil, primaria y secundaria de Chile. Para cumplir con 

este objetivo, se realizaron tres estudios, en los cuales se aplicaron instrumentos de 

medición psicométricos, validados en las muestras estudiadas, en conjunto con la 

consulta de información sociodemográfica y laboral a los participantes, quienes, en los 

Estudios 1 y 2, correspondieron a docentes de educación primaria y secundaria, y en el 

Estudio 3, a directores de instituciones de educación infantil. En los Estudios 1 y 2, se 

determinó el porcentaje de docentes con manifestaciones de tecnoestrés y se analizó la 

relación de las variables demográficas consideradas, con estas manifestaciones, y en el 

Estudio 3, se predice el impacto de los tecno-estresores y tecno-inhibidores sobre el 

tecnoestrés. En el Estudio 1 se concluye que, el 10,7% de los participantes presentaron 

ambas manifestaciones del tecnoestrés, con diferencias estadísticamente significativas 

por género, a favor de las personas del género masculino, y sin diferencias significativas 

según la edad. En el Estudio 2 se concluye que, el 6,8 % presentaron ambas 

manifestaciones del tecnoestrés, sin diferencias estadísticamente significativas por 

género. En el Estudio 3 se concluye que, los tecno-estresores se correlacionan de forma 

positiva y significativa con todos los factores del tecnoestrés, y los tecno-inhibidores se 

correlacionan de forma negativa y significativa con los factores de ansiedad y fatiga, y 

con los tecno-estresores, pero no con los factores de escepticismo e ineficacia. 
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3 Abstract 

The introduction of information and communication technologies in sectors such as 

education provides new opportunities for teaching and learning, however, its 

implementation has meant that workers must learn to adapt to its use. The demands 

imposed by the use of information and communication technologies, especially during 

teleworking, a remote work modality, can generate stress associated with their use, which 

is called technostress, which is made up of four factors: anxiety, fatigue, skepticism and 

ineffectiveness, and can manifest as techno-anxiety or techno-fatigue. There are 

precursor and inhibitory conditions of technostress, called techno-stressors and techno-

inhibitors. Technostress can cause consequences at the individual, work and 

organizational levels. The main objective of this doctoral thesis was to measure the 

manifestations of technostress and establish correlations with demographic variables, 

and with the techno-stressors and techno-inhibitors, to know how the use of information 

and communication technologies influences workers in child, primary and secondary 

education institutions in Chile. To meet this objective, three studies were carried out, in 

which psychometric measurement instruments were applied, validated in the studied 

samples, together with the consultation of sociodemographic and labor information to 

the participants, who, in Studies 1 and 2, they corresponded to teachers of primary and 

secondary education, and in Study 3, to directors of early childhood education 

institutions. In Studies 1 and 2, the percentage of teachers with manifestations of 

technostress was determined and the relationship of the demographic variables 

considered with these manifestations was analyzed, and in Study 3, the impact of techno-

stressors and techno-inhibitors  on technostress was predicted. In Study 1, it is concluded 

that 10.7% of the participants presented both manifestations of technostress, with 

statistically significant differences by gender, in favor of the male gender, and without 

significant differences according to age. In Study 2, it is concluded that 6.8% presented 

both manifestations of technostress, without statistically significant differences by 

gender. In Study 3 it is concluded that techno-stressors are positively and significantly 

correlated with all technostress factors, and techno-inhibitors are negatively and 

significantly correlated with anxiety and fatigue factors, and with techno-stressors, but 

not with the factors of skepticism and inefficiency. 
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4 Capítulo 1. Marco teórico 

4.1 Tecnologías de la información y comunicación 

4.1.1 Usos de las tecnologías de la información y comunicación 

Las sociedades transfieren sus tradiciones de una generación a otra mediante la 

comunicación que surge entre las personas (Tekinalp & Ruhdan, 2009), la cual ha 

experimentado cambios continuos durante las últimas décadas debido a las tecnologías 

digitales (Fernández-Batanero et al., 2020), convirtiéndose en vectores de 

comunicación, interacciones y participación entre ciudadanos y entidades sociales en y 

entre muchos países, fomentando la interactividad, con la posibilidad de que las 

personas puedan establecer una comunicación más intensa, dada la velocidad que ofrece 

el internet para el uso de estas tecnologías (Baum et al., 2014). 

La era de las TIC comenzó a principios de la década de los 90´, cuyo desarrollo y 

difusión aportan a diversas áreas de la vida de las personas, transformando 

gradualmente todos los aspectos de la vida humana, sobre todo, debido al potencial de 

eliminar las fronteras geográficas, acercando sociedades y culturas (Ahmed & Le, 2021; 

Rostec, 2016, 28 de septiembre). Por otra parte, las TIC benefician a la economía a través 

de la creación de empleo, la facilitación de las actividades comerciales, la promoción de 

la industrialización y el crecimiento económico (Latif et al., 2018). Además, la utilización 

de estas tecnologías como medio de comunicación, ha significado que las relaciones 

interpersonales adquieran nuevas formas (Büyükbaykal, 2003; Büyükbaykal, 2015). 

El progreso tecnológico ha experimentado un tremendo crecimiento en los 

últimos tiempos, donde las TIC toman un papel relevante (Stanley et al., 2018). La 

incorporación de las TIC ha cambiado la naturaleza de la comunicación, la socialización, 

el entretenimiento, las compras y el aprendizaje (Abdullah et al., 2016). En las últimas 

décadas las TIC han transformado casi todos los aspectos de la vida de las personas, 

volviéndose cada vez más importante la competencia individual para utilizarlas, a través 

de la alfabetización, relevante tanto para el éxito profesional, como para la vida cotidiana 

(Zylka et al., 2015).  

Las diferentes formas de implementar las TIC dentro de un determinado 

contexto, se ven influenciadas por las circunstancias de cada país (Zhang et al., 2020). 

Las TIC aumentan el crecimiento económico tanto en los países ricos como en los pobres, 

siendo mayores los beneficios de su uso en estos últimos, por lo que estimular el uso de 

las TIC en estos países, mediante la reducción del costo de internet y los teléfonos 
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móviles, cobra vital importancia (Appiah-Otoo & Song, 2021). Las TIC transforman la 

estructura y potencian la actividad de los distintos sectores económicos, a través de 

diversos canales, lo que se traduce en un buen desempeño económico, la mejora de la 

productividad, la reducción de costos y la eficiencia laboral (Kallal et al., 2021). 

Cobo (2009: 313), define a las TIC como “dispositivos tecnológicos (hardware y 

software) que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos 

entre diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos comunes. Estas 

aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, 

posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como 

la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan 

un papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al 

conocimiento”. De acuerdo a Sarkar (2012: 32), las TIC “consisten en hardware, 

software, redes y medios para recopilar, almacenar, procesar, transmitir y presentar 

información (voz, datos, texto e imagen), así como servicios relacionados”. Al mismo 

tiempo, divide las TIC en dos componentes; el primer componente se refiere a la 

infraestructura, es decir, al sistema y red física de telecomunicaciones, tales como, 

celular, voz, correo, radio y televisión; y el segundo, al hardware y software de 

recolección, almacenamiento, procesamiento y presentación de información. 

Al referirse a las TIC se debe poner énfasis al papel de las comunicaciones 

unificadas y la integración de las comunicaciones, donde convergen, a través de un único 

sistema de cableado o enlace, los sistemas de transmisión audiovisual, teléfonos y redes 

informáticas (Chan & Holosko, 2016). La confluencia de las telecomunicaciones, la 

información, la radiodifusión y las comunicaciones (Khetarpal, 2014) se utiliza como 

medio para acceder, gestionar y utilizar grandes cantidades de información de forma 

rápida y precisa (Faisal & Kisman, 2020). El crecimiento de plataformas digitales y su 

desarrollo tecnológico proporcionan soluciones alternativas a las tecnologías antiguas, y 

a su vez, plataformas socio-técnicas en las que se produce innovación social, permitiendo 

la cooperación a gran escala (Yaraglhi & Ravi, 2017). 

La digitalización se refiere tanto a los aspectos técnicos como sociales de la 

aplicación de tecnologías digitales en un contexto (Lindgren et al., 2019). Los teléfonos 

móviles, los satélites o el internet son un tipo de infraestructura única que amplía el 

acceso a servicios públicos clave y promueve la inclusión digital (Khetarpal, 2014). Para 

tener una idea, en el año 2020 la cantidad de usuarios de teléfonos inteligentes en todo 

el mundo fue de 3,5 mil millones, y se estima que esta cifra podría alcanzar los 3,8 mil 

millones durante el 2021, y cabe destacar que, China, la India y Estados Unidos son los 
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países con mayor cifra de usuarios de smartphones del planeta, superando la barrera de 

los 100 millones (O’Dea, 2021).  

El uso de TIC, de acuerdo a Chesley (2014), puede tener implicaciones negativas, 

ya que estarían estar alterando significativamente las condiciones laborales de las y los 

trabajadores contemporáneos, con la intensificación del trabajo, sin embargo, en 

conjunto, también sostienen una visión más matizada, donde se deben considerar tanto 

los costos como los beneficios asociados a la utilización de estas tecnologías. El uso de 

TIC entre organizaciones constituiría entonces específicamente un medio para un 

suministro más rápido de información y de difusión, en lugar de un medio para aumentar 

la eficiencia (Zhang et al., 2020). Además, las TIC juegan un rol muy importante en el 

desarrollo sostenible, ya que tienen un efecto favorable en el medio ambiente, 

constituyendo su promoción, una herramienta poderosa para luchar contra dicha 

degradación ambiental, particularmente para los países menos desarrollados, y en los 

países en desarrollo, reducen el uso de energía y mejoran la eficiencia energética (N’dri 

et al., 2021). 

En el área de la salud, el uso de TIC puede ofrecer ventajas en cuanto a su 

potencial para mejorar la prestación de servicios, no obstante, se encuentran 

infrautilizadas en la práctica clínica (Ninnis et al., 2019). La TIC permiten a las personas 

con discapacidad integrarse mejor social y económicamente en sus comunidades al 

apoyar el acceso personal a la información y el conocimiento, situaciones de aprendizaje 

y enseñanza, comunicación e interacción personal y acceso a procedimientos 

administrativos educativos, contribuyendo de esta manera a reducir las barreras físicas 

(Khetarpal, 2014). En el ámbito de la profesión de trabajo social, la incorporación de las 

TIC ha significado desafíos y brindado nuevas oportunidades para su práctica en la era 

digital (Chan & Holosko, 2016). 

En áreas como en la del turismo, la disponibilidad de TIC tiene un efecto positivo 

en este sector y el crecimiento, dado que está modificando la forma en que opera, 

facilitando que este sea internacional, más rápido y fluido, ofreciendo mayores 

oportunidades para el ecoturismo y el acceso a estadías en lugares a costos asequibles 

(Jayaraman & Makun, 2020). En la educación, la implementación del uso de TIC para 

apoyar el proceso de aprendizaje, es de utilidad, ante la necesidad de disponer de menor 

cantidad de aulas en las escuelas y colegios, y cuando los profesores y estudiantes no 

pueden asistir presencialmente debido a diversos problemas (Faisal & Kisman, 2020). 

Se destaca la importancia de la incorporación de las TIC dentro de los equipos 

profesionales para que estos funcionen bien (Goodwin & Alonso, 2014). Al contrario de 
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lo que se podría pensar, el uso de TIC, como el contacto diario por las redes sociales, 

gracias a la internet, y por teléfono, fomenta el contacto de persona a persona de manera 

presencial, dado que tales formas de contacto pueden fortalecer las amistades, crear 

conciencia sobre los eventos sociales y facilitar la coordinación de visitas (Delbosc & 

Currie, 2015). Por otra parte, la difusión de las TIC promueve la productividad laboral a 

corto y largo plazo, haciendo que las empresas sean más competitivas y adaptables en el 

contexto de la economía digital (Kallal et al., 2021). 

Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, las TIC han cambiado 

la vida diaria a nivel individual, organizativo y nacional (Roztocki & Weistroffer, 2016), 

transformando la forma de consecución de las actividades tanto en las esferas sociales 

como económicas (Rao-Nicholson et al., 2017). Sin duda, la revolución de las TIC trajo 

enormes cambios, ofreciendo soluciones tecnológicas, que podrían distribuirse 

rápidamente entre las sociedades, independientemente de su ubicación física, y a las que 

todos pudieran acceder y utilizar fácilmente, independientemente de sus habilidades o 

capacidades (Lechman, 2017). 

4.1.2 Tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo 

La educación, como proceso significativo dentro de la estructura social moderna, 

juega un rol relevante en la sociedad de la información, y constituye un determinante 

fundamental en el futuro de un país (Bozkurt, 2005). En el marco del concepto de 

desarrollo sostenible, de gran connotación en los tiempos actuales, la educación es un 

componente fundamental para el éxito de iniciativas de esta naturaleza, combinando 

prácticas, modelos innovadores, conocimientos y nuevas tecnologías (Visvizi et al., 

2018). En este sentido, la disponibilidad de TIC cobra vital importancia para el desarrollo 

sostenible, sobre todo, de los países en desarrollo (Khetarpal, 2014). 

Ante la necesidad de adquisición de información, en la actualidad la educación se 

ha reestructurado debido a la creciente tasa de uso de computadoras y a la utilización de 

tecnologías multimedia, tanto por los estudiantes de primaria, pregrado y posgrado 

(Büyükbaykal, 2015). La introducción de las TIC en la educación ha significado un 

cambio en la forma de enseñanza y aprendizaje, donde el rol del docente y de los 

estudiantes ahora ya no es ser la base del conocimiento y receptores pasivos, 

respectivamente (Chisango et al., 2020). La transformación digital en las instituciones 

educativas debido al uso de las TIC ha tenido un impacto significativo en muchos sectores 

de la economía y del conocimiento, y ha cambiado el entorno académico (Youssef et al., 

2008). 
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Este avance tecnológico ha llevado a la digitalización de los procesos dentro de 

las organizaciones, donde por supuesto no quedan exentas las instituciones académicas, 

y por lo tanto, los docentes que se desempeñan en las actividades relacionadas con la 

docencia y la investigación (Jena, 2015). Todo ello ha mejorado la equidad, la calidad y 

la eficiencia en el sector de la educación en los países en desarrollo y emergentes (Lim et 

al., 2020).  Por otra parte, es importante considerar la forma en que se utilizan las TIC y 

para qué propósito, ya que de esto dependerá la eficacia educativa, y tener en cuenta que 

estas no funcionan para todas y todos, ni en todas partes de la misma manera (Talebian 

et al., 2014). 

Las TIC como símbolo de una nueva era en la educación, de acuerdo a Talebian 

et al. (2014), alteran los patrones de pensamiento, enriquecen los modelos educativos 

existentes, proporcionan nuevos modelos de formación basados en la tecnología, y 

sugieren nuevos métodos de aprendizaje. Se destaca el uso de redes sociales como TIC 

que se encuentran presentes en la vida diaria de las y los estudiantes, ya que constituyen 

una herramienta de apoyo a la comunicación eficaz entre compañeras, compañeros y 

docentes (Bozanta, 2017), satisfaciendo la necesidad de comunicación de manera masiva 

y al instante (Büyükbaykal, 2015). De acuerdo a Jena (2015), el uso de redes sociales se 

ha convertido en una herramienta de intercambio de información y comunicación entre 

estudiantes y docentes, facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El uso de la tecnología, como computadoras y otros dispositivos portátiles, 

arraigados en la actualidad, son un medio de aprendizaje para los estudiantes, 

permitiendo el acceso prácticamente ilimitado a la información (Chan et al., 2006). En 

relación a estas nuevas tecnologías, la adopción de procesos de enseñanza vía e-learning 

se considera un medio poderoso para el aprendizaje, que resulta de la integración de la 

educación y la tecnología (Al-Fraihat et al., 2017). El e-learning describe el uso de 

diversas tecnologías electrónicas para transmitir y crear una experiencia de aprendizaje 

óptima (Faisal & Kisman, 2020). De acuerdo a Behnam (2012), el e-learning se perfila 

como una estrategia importante para proporcionar un acceso fácil y generalizado a una 

educación de alta calidad mediada por el uso de las TIC. La calidad es un determinante 

importante en la satisfacción percibida por el uso de este sistema de enseñanza (Al-

Fraihat et al., 2020). 

El estrecho nexo entre las TIC y la globalización, se extrapola al sistema 

educativo, donde se busca una educación global e integral (Cornali & Tirocchi 2012). La 

disponibilidad de TIC ha significado una reestructuración del medio educativo, 

empresarial y social. A nivel de la educación superior, la globalización y los desarrollos 
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tecnológicos han generado un mercado global internacional, debido a, el intercambio de 

estudiantes entre universidades, proyectos de investigación, conferencias científicas, e 

instancias de cooperación entre estudiantes internacionales, miembros académicos e 

instituciones educativas (Büyükbaykal, 2015). 

De acuerdo a Ramírez-Rueda et al. (2021), los docentes tienen una valoración 

muy positiva de las TIC, sobre todo dado su potencial para hacer más interesantes los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Las TIC pueden mejorar la motivación, el 

pensamiento y los logros en todas las materias, permitiendo a los estudiantes construir 

y representar su propio conocimiento a partir de la gran cantidad de información, 

entornos virtuales y del mundo real disponibles para ellos (Dibaba & Babu, 2017). Por 

otra parte, el uso de las TIC puede promover la instrucción individualizada y un mejor 

seguimiento del progreso de los estudiantes (Falck et al., 2018). 

Chisango et al. (2020) establecen que existen distintas barreras que dificultan la 

adopción de las TIC en las aulas. Entre ellas, se encuentran las barreras actitudinales, 

que se refieren a cuando las y los docentes perciben que la tecnología es un elemento de 

disrupción, aferrándose a métodos tradicionales de enseñanza. Otras de las barreras 

corresponden a la falta de formación en el uso de TIC, de infraestructura adecuada y de 

conectividad, desde el suministro eléctrico hasta la conexión a internet. Es indispensable 

que las instituciones académicas generen condiciones que optimicen el trabajo de 

quienes se encuentran implicados en el uso de TIC, desde el punto de vista técnico, social 

y psicológico (Fernández-Batanero et al., 2020). 

Es necesario que los docentes posean competencias digitales, es decir, 

habilidades, actitudes y conocimientos requeridos para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes en el mundo digital actual (Hall et al., 2014), ya que las TIC cambian y se 

renuevan continuamente a un ritmo acelerado, en especial para la industria de la 

educación superior (Jena 2015). Es de gran relevancia capacitar a las y los docentes de 

manera que sean digitalmente competentes, capaces de utilizar la tecnología para 

enseñar a sus estudiantes en la era digital (Fernández-Batanero et al., 2020).  

Según Salleh y Laxman (2015), dado que las actitudes y percepciones de los 

docentes sobre sus capacidades son fundamentales para predecir el uso de TIC, es idóneo 

proporcionar incentivos, satisfacer las necesidades de desarrollo personal con respecto a 

su utilización con fines de enseñanza y aprendizaje, y brindarles apoyo técnico adecuado 

para fomentar su uso sostenido. Los cambios en la educación impulsados por la 

tecnología han generado que, las instituciones de formación docente aseguren un 

entorno de apoyo que facilite la reflexión sobre el papel de las nuevas tecnologías en la 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ESTRÉS ASOCIADO AL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CARLA ANDREA ESTRADA MUÑOZ 

 

12 
 

educación, y brinden oportunidades para experimentar con nuevas prácticas a fin de 

integrarlas aún más en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Tondeur et al., 2018).  

Promover las competencias digitales para fomentar las capacidades de los futuros 

docentes para utilizar las TIC, es una parte esencial de los programas de formación de 

los docentes, con el propósito de abordar los desafíos que enfrentarán en el aula 

(Gudmundsdottir et al., 2020). Capacitar a los usuarios en el uso de servicios de 

aplicaciones en línea a través de internet, es de vital importancia para asegurar una 

adecuada interacción entre los profesores y las y los estudiantes, y al mismo tiempo, entre 

los propios estudiantes con sus pares (Faisal & Kisman, 2020). La combinación entre, 

disponer de herramientas tecnológicas y que los docentes sean capaces de utilizarlas, 

contribuye a resolver el problema de la desigualdad en el sistema educativo, 

especialmente en el contexto emergente (Srivastava & Shree, 2019). 

La conexión entre la inclusión digital y social revelada principalmente a través de 

programas y políticas gubernamentales, se ha ido configurando gradualmente a través 

de contextos sociales y entornos de aprendizaje (Dezuanni et al., 2019). En el ámbito de 

la educación inclusiva, es muy importante la profundización tecnológica, mediante 

políticas que reduzcan la pobreza y la desigualdad de ingresos (Asongu et al., 2021). La 

tecnología no surgió para abordar problemas educativos, sino para cumplir con otros 

requisitos políticos y capitalizar un mercado educativo en auge que no tenía grandes 

demandas ni expectativas (Ferraz & Machado, 2018). 

A lo largo de las últimas décadas, las TIC han tenido un gran impacto en la 

sociedad y se han convertido en uno de los medios que varias organizaciones educativas 

utilizan con mayor frecuencia en pos de la innovación y la mejora de la calidad de la 

educación (Santiago et al., 2016). Es por esto que, los formuladores de políticas deben 

fomentar la educación con TIC, especialmente entre los jóvenes, además de promover 

instituciones de calidad, y reformas en el sector público para impulsar las asociaciones 

entre este, el sector privado y la sociedad civil, abordando los altos costos asociados con 

la inversión en TIC (Appiah-Otoo & Song, 2021). 

4.1.3 Tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo 

como herramienta de enseñanza y aprendizaje durante la pandemia 

del COVID-19 

El 31 de diciembre de 2019 se informan a la oficina de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) de Beijing, de un grupo de casos de neumonía de etiología desconocida 

que surgió en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China (OMS, 
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2020a). El  11 de marzo de 2020, la OMS declara la pandemia a causa del nuevo 

coronavirus SARS-COV-2 que causa la enfermedad del COVID-19, correspondiente a los 

casos detectados de neumonía aproximadamente dos meses atrás en China (Adolph et 

al., 2020). 

En la tabla 1 se muestran los casos confirmados y fallecidos por COVID-19 por 

región, y en España y Chile (OMS, s. f.). Se observa que las regiones con mayor cantidad 

de casos corresponden a América y Europa. En Chile, el primer caso se confirmó el 3 de 

marzo de 2020 (Plan de Acción Coronavirus COVID-19, s. f.). 

Tabla 1 

Casos confirmados y fallecidos por COVID-19, por región y países España y Chile 

Región o país Casos confirmados* Fallecidos* 

América 152.099.658 2.715.829 

Europa 211.353.859 1.970.684 

Sudeste de Asia 57.637.982 782.690 

Mediterráneo Oriental 21.678.278 341.956 

África 8.688.661 171.438 

Pacífico Oeste 52.619.837 221.545 

España 11.736.893 103.721 

Chile 3.532.649 57.275 

Total mundial 504.079.039 6.204.155 

Nota. *Datos acumulados al 20 de abril de 2022. 

Este acontecimiento generó una situación epidemiológica con alteraciones 

socioeconómicas importantes, ante la necesidad de implementar medidas restrictivas 

que buscaban mitigar sus efectos (Niu & Xu, 2020). Antes de iniciar el proceso de 

vacunación, el distanciamiento social y la implementación de cuarentenas eran una de 

las formas de detener la propagación del virus y reducir la presión sobre los sistemas de 

salud. En particular, en América del Sur, a partir de la tercera semana de marzo, la 

mayoría de los países implementaron estas medidas sanitarias para frenar la pandemia 

(González-Bustamante, 2021). 

Las cuarentenas corresponden a la separación y restricción de movimiento de las 

personas que han estado potencialmente expuestas a una enfermedad contagiosa, 

reduciendo así el riesgo de que infecten a otros (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2020). Esta medida, que fue implementada en muchos países a la población 

general, permitió mitigar la propagación del virus, sobre todo porque el tiempo que 
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transcurre entre la exposición al nuevo coronavirus y el momento en que comienzan los 

síntomas de la enfermedad del COVID-19, suele ser de alrededor de cinco o seis días, e 

incluso puede variar entre uno hasta catorce días (OMS, 2020b). 

La pandemia del COVID-19 ha provocado cambios en los sistemas de salud, las 

economías y la vida de las y los ciudadanos, a tal punto de hablar de una “nueva 

normalidad”, debido a la necesidad de adoptar nuevas formas de interacción social, 

donde el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, y el tener que trabajar desde casa, 

en la medida de lo posible, se hace imperante (Sangster et al., 2020). Por este motivo, 

los gobiernos prácticamente de todo el mundo, pusieron en marcha estas estrictas 

medidas para evitar la propagación del virus (Ali, 2020), siendo la duración de las 

restricciones variable en los distintos países (Sangster et al., 2020). 

La obligación, por motivos sanitarios, de cerrar colegios y otros tipos de recintos 

educacionales genera consecuencias económicas y sociales negativas, afectando a 

estudiantes, profesores y familias (Lindzon, 2020, 03 de diciembre). La pandemia del 

COVID-19 precipitó una crisis educativa, y al mismo tiempo, gestó la oportunidad para 

el desarrollo de una nueva forma de enseñanza en línea desde casa, pero que significó 

generar nuevas presiones en la carga de trabajo de tutores, estudiantes y docentes (La 

Velle et al., 2020). 

El cierre generalizado de las escuelas en todo el mundo, según Simon (s. f.), se 

había vivido por anteriores brotes de enfermedades infecciosas. De acuerdo a Karalis 

(2020), esta situación, considerada como una crisis y una ruptura de la normalidad, puso 

en evidencia la necesidad de tener soluciones para asegurar la restauración y continuidad 

del aprendizaje en la medida de lo posible, y de la comunicación entre profesores y 

estudiantes, considerando utilizar todos los medios disponibles, sobre todo digitales, 

para la mantención de la función educativa. En este contexto, el sistema educativo tuvo 

que adaptarse, modificando la manera tradicional de funcionamiento, adoptando formas 

de enseñanza remota o a distancia, tanto en colegios como en universidades (Sangster et 

al., 2020). 

Las restricciones impuestas durante la pandemia del COVID-19 requirieron una 

conversión de los planes de estudio y de los entornos de aprendizaje en línea a nivel 

mundial (Jones et al., 2020). Por lo tanto, el cierre de colegios y universidades generó 

que tanto los docentes, como estudiantes y padres, tuvieran que adaptarse a esta 

situación completamente nueva de enseñanza a distancia (Huber & Helm, 2020). Ante 

este nuevo escenario, es importante destacar la necesidad de crear entornos de 
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aprendizaje para los docentes, con el fin de satisfacer los requisitos de formación y las 

expectativas de las y los estudiantes (Flores & Gago 2020). 

Los cambios masivos e inmediatos provocados por esta pandemia y forzados por 

los periodos de aislamiento o cuarentenas, en el uso de las tecnologías y los medios 

digitales por parte de la población, no tienen precedentes (Guitton, 2020). Esta necesaria 

y forzada transición desde la enseñanza tradicional a la en línea, producto de la pandemia 

del COVID-19, que surge de manera intempestiva y que ha afectado a todos los niveles 

de los sistemas educativos globales, desde el preescolar hasta la universidad, ha expuesto 

notorias desigualdades y sobre todo desafíos (Impey, 2020; Oyedotun, 2020; Panesar et 

al., 2020). 

Las primeras cifras mundiales sobre el cierre de escuelas ponen de manifiesto que 

aun cuando el cierre de la escuela es temporal, conlleva altos costos sociales y 

económicos, además de perturbar el aprendizaje entre los estudiantes, con un mayor 

impacto para los niños y sus familias de estratos socioeconómicos más desfavorecidos 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 2020).  De acuerdo a Zhang et al. (2020), si bien los gobiernos de todo el 

mundo han implementado varias iniciativas de políticas educativas para dar continuidad 

a las actividades de enseñanza a distancia, con el fin de contener el virus, existe 

ambigüedad y desacuerdo sobre qué enseñar, cómo enseñar, la carga de trabajo de los 

profesores y estudiantes, el entorno de enseñanza y las implicaciones para la equidad 

educativa. 

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la especial atención que se 

debe tener sobre el potencial de la integración de las TIC en la educación, convirtiéndose 

en una herramienta poderosa para transformar el panorama educativo que requiere 

pensamiento, coordinación y una cuidadosa toma de decisiones (Ali, 2018; Ali, 2020), 

permitiendo la transición al aprendizaje en línea, tarea muy difícil y compleja, pero 

necesaria, para la continuidad de los sistemas educativos (UNESCO, 2020). Las TIC 

facilitan las interacciones de los usuarios para que compartan habilidades y 

conocimientos entre ellos (Martin, 2016), y siempre han estado presentes directa o 

indirectamente en todas las medidas gubernamentales que se toman en educación 

(Hernández-Ramos et al., 2014). 

Ahora bien, no se debe desconocer que las inequidades existentes entre los 

distintos países, y en diversos sectores dentro los mismos, generaron brechas en el acceso 

a los recursos digitales, lo que, agravado por el aumento del desempleo debido a la crisis, 

impedía en muchos casos mantener una conexión domiciliaria a servicios proveedores 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ESTRÉS ASOCIADO AL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CARLA ANDREA ESTRADA MUÑOZ 

 

16 
 

de Internet. Esto desveló una forma oculta de desigualdad social, las desigualdades 

digitales, con diferencias entre individuos y grupos sociales en términos de acceso a las 

tecnologías y de su capacidad para obtener beneficios con su uso (Fernandes, 2020; 

Büchi et al., 2018; DiMaggio & Hargittai, 2001). 

Las consecuencias del cierre de las escuelas se relacionan con la interrupción del 

aprendizaje, problemas con la nutrición, y con los costos económicos para las familias 

que no pueden trabajar por tener que suplir el rol de cuidado infantil en los horarios 

habituales de estudio (UNESCO, 2020). De acuerdo a Beaunoyer et al. (2020), la 

pandemia de COVID-19 demostró a la población mundial que no estaba preparada para 

hacer frente a los impactos sociales de las pandemias, sobre todo debido a la 

vulnerabilidad y desigualdad social agravadas por esta crisis sanitaria, representando el 

primer evento a gran escala en el que las desigualdades digitales se convierten en un 

factor importante de vulnerabilidad. En este contexto, para cerrar la brecha digital, 

centros educativos de algunos países han respondido con agilidad a la pandemia, 

adoptando acuerdos con proveedores de redes de internet para subsidiar los planes de 

datos a sus docentes, como también a sus estudiantes (Peters et al., 2020). 

Es de gran importancia impulsar el desarrollo de las TIC, reduciendo la brecha 

digital, dado que, sin bien son un factor clave de la urbanización, también pueden crear 

brechas digitales que la obstaculizan, entre las ciudades menos desarrolladas con 

deficientes condiciones básicas y bajos niveles de percepción de las TIC, y las más 

desarrolladas (Wang et al., 2021). Entre las medidas para reducir la pobreza y la 

desigualdad, se encuentran, aumentar el salario mínimo, expandir el impuesto sobre la 

renta del trabajo, construir activos para las familias trabajadoras, luchar contra la 

segregación residencial y hacer que el código tributario sea más progresivo (Asongu et 

al., 2021). 

4.2 Estrés laboral 

4.2.1 Concepto, definiciones y modelos  

El estrés en su origen, se consideró según Selye (1956), como una respuesta 

fisiológica vital no específica de un organismo ante un estímulo estresante. Luego este 

concepto se amplía, considerando que el estrés constituye una transacción, que está 

compuesto por múltiples variables y procesos, y que involucra una amplia gama de 

fenómenos relacionados con la adaptación humana al medio, es decir entre el individuo 

y su entorno, por lo que constituye una respuesta natural a estímulos, que puede ser 

positiva y negativa (Uribe-Prado, 2015). La relación entre la persona y el entorno, y la 
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disponibilidad de recursos para manejar los eventos o factores que propician el estrés, 

determinarán su presencia, pudiendo no causar daño en el individuo, hasta afectar 

negativamente su bienestar (Lazarus, 1966, Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1984). 

El estrés laboral prolongado puede ocasionar el síndrome de quemarse por el 

trabajo, más conocido como burnout (Salanova & Llorens, 2008). El burnout, concepto 

acuñado originalmente por Freudenberger (1974), constituye una respuesta a los 

estresores laborales que ocurre cuando los mecanismos de adaptación son superados 

(Gil-Monte, 1991; Lovo, 2021). Esta respuesta prolongada a estresores crónicos tanto a 

nivel personal como relacional en el trabajo (Maslach et al., 2001), está determinada a 

partir de los componentes conocidos como agotamiento emocional, despersonalización 

afectiva y baja realización personal; el agotamiento emocional se refiere a la sensación 

de haberse sobrepasado emocionalmente y haber agotado los recursos emocionales, la 

despersonalización implica una respuesta negativa, insensible o excesivamente 

despegada a las personas que suelen ser los receptores del servicio o la asistencia, y la 

menor realización personal se refiere a una menor sensación de competencia y logros en 

el trabajo (Maslach, 1993). 

En la literatura se reportan diversas definiciones de estrés laboral. A 

continuación, se sintetizan las principales. 

“Una respuesta adaptativa, modulada por diferencias individuales, que es 

consecuencia de cualquier acción, situación o evento que sitúe demandas especiales 

sobre una persona” (Matteson & Ivancevich, 1987, p. 10). 

“Respuestas físicas y emocionales dañinas que ocurren cuando las exigencias del 

trabajo no coinciden con las capacidades, recursos o necesidades del trabajador” 

(National Institute of Occupational Safety and Health [NIOSH], 1999, p. 6). 

“Conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o 

el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de 

angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación” (Comisión 

Europea, 2000, p. 3). 

“Cuando las exigencias del entorno laboral sobrepasan la capacidad de los 

trabajadores para afrontarlas o controlarlas” (Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo [EU-OSHA], 2003, p. 8). 
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“Reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que 

no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para 

afrontar la situación” (Leka et al., 2004, p. 3). 

“Reacción adversa que tiene una persona a una presión excesiva u otro tipo de 

exigencias que se le imponen” (Health and Safety Executive [HSE], 2008, p. 1). 

“Respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las 

exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer 

frente a esas exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la 

organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar 

cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, 

recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un 

trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las 

expectativas de la cultura organizativa de una empresa” (Organización Internacional del 

Trabajo [OIT], 2016, p. 2). 

“Respuesta que las personas pueden tener cuando se les presentan demandas y 

presiones laborales que no se corresponden con sus conocimientos y habilidades y que 

desafían su capacidad de afrontamiento” (Organización Mundial de la Salud, [OMS], 

2020, 19 de octubre). 

Por otra parte, para describir el estrés se han planteado diversos modelos. En 

seguida se explican los principales. 

a. Modelo de ajuste persona entorno (French) 

French et al. (1974) describe inicialmente el modelo de ajuste persona entorno 

para explicar el estrés. De acuerdo a esta teoría, el proceso de ajuste entre los miembros 

que forman parte una organización y su entorno de trabajo, requiere de evaluar las 

características de la persona y del medio ambiente de trabajo, de manera de definir el 

ajuste en términos de capacidades-demandas ambientales y evaluar la necesidad de 

disponer de suministros, donde un  mal  ajuste  se  daría  por el  desequilibrio  entre  las 

exigencias  del  puesto  y  las  necesidades  del  trabajador  de  utilizar  sus  capacidades  

y habilidades (Harrison, 1978; Caplan, 1987; Caplan, 1993; Martínez-Martínez, 2020). 

En caso de desajuste se necesita generar esfuerzos para lograr la adaptación de la persona 

o bien del entorno, mediante el afrontamiento y la defensa, dos formas de resolver el 

desajuste persona entorno, ya sea mediante la adaptación de la persona objetivo o del 

entorno objetivo (French et al., 1974). Estrategias de afrontamiento eficaces permiten 

mitigar las posibles consecuencias negativas del tecnoestrés tanto a nivel psicológico 
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como fisiológico, centradas ya sea en el problema, modificando condiciones que influyen 

sobre la interacción persona-entorno, como por ejemplo, aumentando el aumentar el 

conocimiento informático, o bien en las emociones, buscando cambiar la valoración de 

una situación estresante, reduciendo los sentimientos negativos hacia ella (Lazarus & 

Folkman, 1984; Riedl et al., 2012). 

Figura 1 

Modelo de ajuste persona entorno 

 

Nota. Los conceptos dentro de los círculos son discrepancias entre los dos conceptos 

contiguos. Las líneas continuas indican efectos causales y las líneas discontinuas indican 

contribuciones a los efectos de interacción. Adaptado de “Person-environment fit and 

job stress” (p. 176), por R. D. Caplan & R. Van Harrison, 1993, Journal of Social Issues, 

49(4). 

Según un estudio realizado en Nigeria, donde participaron enfermeras de 

hospitales públicos, la alta carga de trabajo percibida estaba relacionada de manera 

significativa y negativa con el compromiso laboral, teniendo el ajuste persona-trabajo un 

efecto moderador sobre esta relación (Ugwu & Onyishi, 2020). De acuerdo a un estudio 

donde se utilizó este modelo para explorar el ajuste percibido con el medio de personas 

desplegadas durante un año en las estaciones de investigación de la Antártica, ambiente 

aislado y confinado, la soledad (desajuste con el aislamiento) se relaciona 

significativamente de manera negativa con la satisfacción laboral y el estado de ánimo, y 

se asoció positivamente con el deterioro cognitivo (Jaksic et al., 2020).  
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b. Modelo de demanda control apoyo social (Karasek) 

El modelo de demanda control apoyo social, uno de los más utilizados, establece 

que las demandas laborales, las características estructurales y organizacionales del 

trabajo, en combinación con las capacidades personales para responder a los 

requerimientos derivados de las actividades, genera efectos sobre la salud de los 

trabajadores. Bajo este concepto, tal modelo considera que existen tres variables que 

determinan estos efectos; las demandas psicológicas, el control, y el apoyo social 

(Karasek, 1979; Uribe-Prado, 2020). La primera variable, demandas psicológicas, se 

refiere a los requerimientos psicológicos que impone la actividad, en términos de 

cantidad, presión de tiempo, atención e interrupciones. La segunda variable, el control, 

que consta de dos componentes, la autonomía y el desarrollo de habilidades, actúa como 

moderador de las demandas psicológicas. La autonomía es la posibilidad de tomar 

decisiones en el desarrollo del trabajo, y el desarrollo de habilidades, es la posibilidad 

que ofrece el trabajo de potenciar y desarrollar las capacidades personales (Karasek, 

1979; Karasek & Theorell, 1990; Steptoe & Pollard, 1998).  

La tercera variable adicionada por Johnson y Hall (1988), el apoyo social, que 

consta de los componentes, relación emocional y soporte instrumental, se refiere al clima 

social de la organización y a la manera de potenciar las habilidades del trabajador, 

actuando como moderador o mecanismo de control sobre la percepción de estrés, lo que 

está vinculado al control del trabajo, modificando las demandas psicológicas dentro y 

fuera del mismo. Entonces, de acuerdo al modelo demanda control apoyo social, cuando 

las demandas psicológicas del trabajo superan a los recursos para controlar la tarea, y no 

existe un clima organizacional que propicie el apoyo social, se producirá una tensión 

biológicamente aversiva; en otras palabras, altas exigencias, bajo control y bajo apoyo 

social, serían causa bajo este modelo, de tensión en el trabajo que puede conducir a fatiga 

laboral (Karasek et al., 1981; Karasek, 1981, Salanova, 2013). 
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Figura 2 

Modelo de demanda control apoyo social 

 

Nota. Adaptado de “Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: A 

cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population” (p. 1336), 

por J. V. Johnson & E. M. Hall, 1988, American Journal of Public Health, 78(10). 

De acuerdo a Theorell y Karasek (1996) grandes demandas laborales y un bajo 

control se asocian positivamente con enfermedad cardiovascular, donde la falta de apoyo 

social en el trabajo parece aumentar este riesgo, estableciéndose una relación clara entre 

las condiciones laborales adversas y la enfermedad coronaria. Por otra parte, Juárez-

García et al. (2014), como parte de un estudio multicéntrico en seis países 

latinoamericanos, donde analizaron la asociación entre las variables de este modelo y la 

salud mental en profesionales de la salud mediante la aplicación del cuestionario del 

contenido del trabajo (JCQ) de Karasek et al. (1998), se confirmó la relación universal de 

las variables del modelo y la salud mental, pero con diferencias entre los predictores en 

cada país; el control fue el mejor predictor para Argentina, demandas para México y 

Perú, y el apoyo social para Chile, Colombia y Venezuela. De acuerdo a una investigación 

que tuvo como objetivo conocer la relación entre los estilos de liderazgo y el estrés laboral 
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en docentes utilizando este modelo, se evidenció que existe una correlación positiva entre 

ambos (Robles-Cahuas, 2020). 

c. Modelo de desequilibrio esfuerzo recompensa (Siegrist) 

El modelo de desequilibrio esfuerzo recompensa, se basa en la hipótesis de que 

un gran esfuerzo y bajo control en el trabajo no acompañado de recompensa social 

conlleva a un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular (Siegrist et al., 1990). 

Compara los costos y las ganancias, considerando que condiciones de trabajo de alto 

esfuerzo y baja recompensa ocupacional como, por ejemplo, un pago inadecuado y la 

falta de estima y aprobación, en asociación con un gran esfuerzo, generan la activación 

del sistema nervioso autónomo, con mayores niveles de estrés y respuestas fisiológicas 

que tendrían efectos adversos sobre la salud. En el trabajo existe una fuente de esfuerzo 

extrínseca que corresponde a las demandas del trabajo, y una intrínseca, que se refiere a 

las motivaciones del trabajador en una situación exigente y, por otra parte, hay funciones 

autorreguladoras, que ofrecen mayores oportunidades de ser recompensado. Asociado a 

estas funciones autorreguladoras, se establece el concepto de control del estado, ya que 

existen situaciones en el trabajo que pueden amenazar estas funciones al evocar 

emociones de miedo, ira o irritación, cuando se pierde la continuidad de los roles 

sociales, con una restricción en el control de las recompensas, y el consecuente deterioro 

de la autoestima y el bienestar emocional. Las amenazas al control del estado producirían 

una experiencia estresante de mayor intensidad, por ejemplo, en un trabajo exigente, 

inestable, y sin perspectivas de promoción (Siegrist, 1996; Siegrist, 2008). 

Figura 3 

Modelo de desequilibrio esfuerzo recompensa 

 

Nota. Adaptado de “Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions” (p. 30), 

por J. Siegrist, 1996, Journal of Occupational Health Psychology, 1(1). 
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De acuerdo a Akihito-Shimazu y Jonge (2009), el desequilibrio entre el esfuerzo 

y la recompensa percibido y la salud de los trabajadores se influyen recíprocamente. 

Eddy et al. (2017), establecen que un desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa se 

asocia con índices de enfermedad cardiovascular. Según un estudio en agentes de policía 

de Singapur donde se examinó la relación entre la percepción de desequilibrio esfuerzo 

recompensa y el bienestar de los trabajadores, un alto esfuerzo intrínseco y una baja 

recompensa se relacionan con tasas de probabilidad significativamente elevadas de mala 

salud física, insatisfacción laboral e ineficacia de la vida laboral, un exceso de 

compromiso con tasas de probabilidad más bajas de los resultados subóptimos, 

exhibiendo la condición de bajo esfuerzo y baja recompensa los peores resultados, y la 

de alto esfuerzo y alta recompensa resultados óptimos (Cho et al., 2021).  

d. Modelo integrador del estrés y el trabajo (Matteson e Ivancevich) 

El modelo integrador del estrés y el trabajo de Matteson e Ivancevich (1987) 

distingue estresores organizacionales y extraorganizacionales; los primeros se refieren a 

la fuente inicial del estresor en el trabajo, y los segundos, a situaciones ajenas a la vida 

laboral inmediata de la persona. Estos estresores influyen sobre la apreciación-

percepción cognitiva del individuo, la cual incide sobre los resultados fisiológicos, 

psicológicos y comportamentales, y a su vez, sobre las consecuencias, tanto las referidas 

a la salud como al desempeño del individuo en la organización. Por otra parte, este 

modelo considera que las diferencias individuales constituyen variables moduladoras 

sobre las relaciones entre los elementos básicos del modelo; estresores, apreciación-

percepción cognitiva, resultados y consecuencias (Ivancevich & Matteson, 1989). 
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Figura 4 

Modelo integrador del estrés y el trabajo 

Nota. Adaptado de Manual de riesgos psicosociales en el trabajo: Teoría y práctica (p. 

47), por F. I. Mansilla, 2012, Editorial Académica Española. 

En un estudio realizado en conductores de buses de tránsito rápido y minibús en 

la Ciudad de México, se concluyó que dentro de los factores que más influyen en la 

aparición del estrés se encuentran los organizacionales, tales como la carga de trabajo, 

salario, presiones de tiempo y clima organizacional, y extra organizacionales, 

constituidos por situaciones familiares y económicas, además de aquellos ambientales, 

inherentes al cargo e individuales (Lámbarry et al., 2016). De acuerdo a Oswaldo et al. 

(2012), los principales eventos estresores relacionados con las organizaciones están 

asociados a la presión en el trabajo y al clima y la dinámica organizacional. En una 

investigación desarrollada por Pulido-Sigüeñas (2021) que buscaba conocer el efecto de 

las características del puesto de trabajo sobre el estrés laboral en docentes, se evidenció 

que existe una correlación inversa y significativa entre ambas variables, lo que sugiere 

que el correcto manejo de las características del trabajo se asociaría a niveles más bajos 

de estrés. 
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e. Modelo de demandas recursos laborales (Baker) 

El modelo de demandas recursos laborales especifica cómo el agotamiento y el 

compromiso laboral, pueden ser producidos por las condiciones laborales que se pueden 

encontrar en cada contexto organizacional; demandas laborales y recursos laborales 

(Schaufeli et al., 2009; Demerouti & Bakker, 2011). Las demandas laborales se refieren 

a aquellos aspectos físicos, sociales u organizativos del trabajo que requieren un esfuerzo 

físico o mental sostenido y, por lo tanto, están asociados con ciertos costos fisiológicos y 

psicológicos. Los recursos laborales se refieren a aquellos aspectos físicos, psicológicos, 

sociales u organizativos del trabajo que pueden ser funcionales para lograr las metas 

laborales, reducir las demandas laborales y estimular el crecimiento y desarrollo 

personal. De acuerdo a este modelo, las demandas laborales extremas conducen a una 

sobrecarga constante y, al final, al agotamiento, y la falta de recursos complica el 

cumplimiento de las demandas laborales, lo que conduce a un comportamiento de 

abstinencia (Demerouti et al., 2001). De acuerdo a Bakker & Demerouti (2007) el 

agotamiento y la motivación en el trabajo pueden ser tanto resultados como predictores 

de las demandas y recursos del trabajo, de modo que un mayor estrés y una motivación 

deteriorada dan como resultado condiciones de trabajo menos favorables a lo largo del 

tiempo. 

Figura 5 

Modelo de demandas recursos laborales 

 

Nota. Adaptado de “The job demands-resources model of burnout” (p. 502), por 

Demerouti et al., 2001, Journal of Applied Psychology, 86(3). 
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Los estudios han demostrado que entornos de trabajo exigentes y con recursos 

optimizan el rendimiento laboral de los trabajadores (Bakker & Demerouti, 2013), y que 

los recursos además poseen un potencial motivacional que facilitan el engagement en el 

trabajo (Salanova & Schaufeli, 2009). De acuerdo a un estudio en docentes peruanos de 

primaria y secundaria que consistió en presentar una aplicación de este modelo, sus 

relaciones con el burnout y el engagement y sus efectos sobre la sintomatología y la 

satisfacción vital, las demandas laborales son predictoras del burnout y del engagement, 

y a su vez, ambas predicen la sintomatología de estrés, y por otra parte, los recursos 

laborales predicen únicamente el engagement que, a su vez, predice la satisfacción vital 

(Moreno-Jiménez et al., 2010). Según un estudio de Benítez-Saña y del Águila-Obra 

(2020) donde analizaron desde el enfoque de este modelo, el burnout y el engagement 

en una organización de acción social, encontraron que existen correlaciones negativas 

entre el engagement y las dimensiones que componen el burnout, y que el engagement 

percibido por los profesionales de la institución participantes del estudio, impacta 

positivamente en los resultados positivos organizacionales, y además, constataron que 

los sistemas de trabajo de alto rendimiento pueden reducir las demandas laborales y 

potenciar los recursos de los trabajadores, tanto laborales como personales. 

4.2.2  Factores predictores 

En el trabajo existen demandas laborales de diversa índole (Salanova, 2003), que 

aun cuando no siempre son necesariamente negativas, pueden constituir un obstáculo 

cuando requieren de un esfuerzo elevado (Meijman & Mulder, 1998). Cuando es así, se 

está ante la presencia de un estresor o fuente precursora de estrés, que corresponde a 

una situación o estímulo que produce estrés debido a una demanda determinada que es 

amenazante para la salud y el bienestar general (Deckers, 2018; Calle, 2020). Las 

demandas del trabajo pueden estar asociadas a aspectos físicos, psicológicos, 

organizacionales o sociales del trabajo que conducen a un esfuerzo sostenido y conllevan 

a costes fisiológicos y psíquicos (Demerouti et al., 2001). Por lo tanto, las demandas 

laborales a las que se encuentra sometido un trabajador o trabajadora, pueden alterar su 

estado físico y psicológico (Sureda-Martínez & Llorca-Rubio, 2014). 

Según Noblet y Lamontagne (2006) el estrés en el trabajo ocurre cuando las 

demandas y condiciones externas no coinciden con las necesidades, expectativas o ideas 

de una persona o exceden su capacidad física, habilidades o conocimientos para manejar 

cómodamente un rol. De acuerdo a Apud y Meyer (2009), el estrés en el trabajo se puede 

presentar cuando la persona se encuentra sometida a un ambiente laboral inadecuado, a 

una alteración de los ritmos biológicos, a responsabilidades y decisiones muy 
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importantes, a tareas monótonas y a condiciones laborales inadecuadas, y por otra parte, 

mencionan que las exigencias de la tarea, condiciones de trabajo físicas, sociales y de 

organización, y condiciones externas a la organización, son factores que contribuyen a 

ejercer presiones sobre las y los trabajadores. 

Un concepto relevante para comprender los aspectos del trabajo que pueden 

conducir a estrés en las y los trabajadores es el de factores psicosociales. “Los factores 

psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la 

organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, los 

cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en 

la salud y el desempeño de las personas” (Ministerio de la Protección Social, 2010, p.19). 

En esta definición, las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas 

características del trabajo y de su organización; las condiciones extralaborales 

comprenden los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador, y 

abarcan las condiciones del lugar de vivienda; y las condiciones individuales aluden a las 

características propias de cada trabajador o características socio-demográficas y a 

aspectos ocupacionales que pueden modular la percepción y el efecto de los factores de 

riesgo intralaborales y extralaborales. 

En este sentido, los factores psicosociales cuando son favorables contribuyen 

positivamente al desarrollo personal de los individuos, y cuando son desfavorables se 

habla de factores de riesgo psicosocial, ya que representan fuentes de estrés laboral con 

el potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los individuos, con 

consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar (Gil-Monte, 2009). Por lo tanto, 

estos factores en el trabajo, dependiendo de cómo interactúan, pueden actuar como 

elementos positivos que llevan al bienestar de los trabajadores y al aumento del 

rendimiento, como también como elementos negativos, constituir riesgos para la salud y 

estar relacionados con el ausentismo, la motivación, y el desempeño; los factores 

psicosociales, como elementos negativos, se ligan con el concepto de estrés (Ministerio 

de Salud, 2013). Por lo tanto, el estrés laboral es un problema psicosocial del trabajo 

(Garza et al., 2015). 

Los factores del lugar de trabajo que pueden causar estrés se denominan factores 

de riesgo psicosociales (Organización Internacional del Trabajo, 2016; Centro 

Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 2021), los cuales corresponden a 

elementos o condiciones del ámbito laboral relacionados con la organización, el puesto, 

la actividad laboral y el entorno (Gil-Monte, 2012). En específico, la Organización 

Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud (1984) definen a los 
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factores de riesgo psicosociales como, las interacciones entre el medio ambiente de 

trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, 

necesidades, cultura del trabajador, y consideraciones personales externas al trabajo que 

pueden, en función de las percepciones y la experiencia, tener influencia en la salud, 

rendimiento del trabajo y satisfacción laboral.  

Los factores de riesgo psicosociales son consecuencia de una deficiente 

organización del trabajo, la cual forma parte de las condiciones de trabajo que influyen 

en la salud y seguridad de los y las trabajadoras, con efectos sobre la empresa, el trabajo 

y el trabajador, que según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (s.f.), se 

identifican a través de cinco dimensiones: exceso de exigencias psicológicas, falta de 

influencia y de desarrollo, falta de apoyo y de calidad de liderazgo, escasas 

compensaciones y la doble presencia. Por lo tanto, condiciones laborales inadecuadas 

instauran situaciones de riesgo que suelen representar el origen de los factores de riesgo 

psicosociales. 

Existen factores de riesgo psicosociales emergentes que potencialmente pueden 

causar estrés en el trabajo, derivados de nuevos procesos, tecnologías, lugares de trabajo, 

y a cambios sociales u organizativos, como el trabajo a distancia (Gil-Monte, 2012; 

García-González et al., 2020b). Las condiciones de trabajo psicosociales adversas 

comunes, según Karasek (1979), incluyen un bajo control del trabajo, caracterizado como 

una capacidad limitada para aprender cosas nuevas o desarrollar habilidades y falta de 

capacidad para tomar decisiones, y altas demandas laborales, caracterizadas como una 

cantidad excesiva de trabajo y presión laboral. 

Los factores de riesgo psicosociales o situaciones precursoras de estrés, se 

clasifican de distintas formas. La Eurofound (2010) las clasifica en demandas 

cuantitativas, como la presión de tiempo y la cantidad de trabajo; demandas cognitivas, 

como la dificultad del trabajo; y en demandas emocionales, como los requerimientos de 

empatía y la incapacidad de mostrar las propias emociones en el trabajo. Tenibiaje (2013) 

establece que hay dos factores de riesgo psicosociales como precursores de estrés 

relacionado con el trabajo; las demandas cuantitativas y cualitativas. Las demandas 

cuantitativas corresponden según este autor, a la carga de trabajo, las horas de trabajo, 

la cantidad de trabajo, la intensidad del trabajo, la carga de trabajo persistente, las largas 

horas de reunión y el exceso de trabajo. Con demandas cualitativas se refiere al control 

en el trabajo, las relaciones sociales de apoyo en el trabajo, la gestión del cambio 

organizacional, y la comunicación o información dentro de la organización.  
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Cavanaugh et al. (2000) dividen los factores estresantes del trabajo en dos tipos; 

factores estresantes de desafío, y factores estresantes de obstáculo. Los factores 

estresantes de desafío corresponden a demandas del trabajo como la presión de tiempo, 

la carga de trabajo y la responsabilidad laboral. Estas exigencias si bien constituyen 

demandas estresantes, al mismo tiempo representan, desde el punto de vista de los 

individuos, oportunidades de crecimiento, aprendizaje y logros. Los factores estresantes 

de obstáculo corresponden a demandas del trabajo como las políticas organizacionales, 

trámites burocráticos, ambigüedad de roles y preocupaciones sobre la seguridad laboral. 

Estas exigencias estresantes son vistas por los individuos como obstáculos para el 

crecimiento personal y la consecución de metas. Kasl (1991) propone cuatro dimensiones 

relacionadas con situaciones laborales precursoras de estrés; aspectos temporales de la 

jornada laboral y del propio trabajo, contenido del trabajo, aspectos interpersonales, 

como el trabajo de grupo y supervisión, y condiciones relativas a la empresa. 

Sonnentag et al. (2014) establecen cinco categorías de factores estresantes en el 

trabajo: factores estresantes físicos, factores estresantes relacionados con la tarea, 

factores estresantes del rol, factores de estrés social y factores estresantes relacionados 

con la carrera. De acuerdo al estudio de Javaid et al. (2018), una mayor cantidad de horas 

de trabajo, el aumento de la presión, el aumento de la inseguridad y muchos otros 

factores de estrés organizacional demostraron tener consecuencias perjudiciales 

inmediatas y a largo plazo tanto para los individuos como para las organizaciones. 

Entre los principales eventos estresores relacionados con las organizaciones, de 

acuerdo a Oswaldo et al. (2012), están la presión del trabajo, desajustes en el clima y la 

dinámica organizacional, remuneración inadecuada, ausencia de apoyo del grupo y de la 

supervisión, falta de autonomía, relaciones interpersonales insatisfactorias, ausencia de 

un plan de carrera, condiciones desfavorables en el ambiente de trabajo, y las relaciones 

conflictivas con los superiores o falta de orientación para el desarrollo de las tareas. De 

acuerdo a Stege y Lochmann (2001), los estresores laborales más comunes son la falta 

de seguridad y control laboral, la sobrecarga de trabajo y la competitividad. 

De acuerdo a Nyangahu y Bula (2015) los trabajadores y trabajadoras constituyen 

el activo más importante de una organización, por lo que deben estar protegidos contra 

los factores de riesgo psicosociales o precursores de estrés, ya que pueden obstaculizar 

su desempeño, e incluso tener un impacto negativo en la productividad laboral (Iniestra-

Salinas, 2021). Es por esto que, es relevante controlar el nivel de demandas laborales, y 

aumentar los recursos, ya que demandas laborales cuantitativas, como la carga de 

trabajo, la presión del tiempo y los roles poco claros, en combinación con la falta de 
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recursos, como el control sobre el trabajo, las recompensas y el apoyo social, constituyen 

los principales factores que potencialmente pueden causar estrés en el trabajo (Javaid et 

al., 2018). Por otra parte, la comprensión de la relación entre los factores estresantes 

relacionados con el trabajo y la reducción de la capacidad y rendimiento laboral de las y 

los trabajadores, cobra vital importancia para conducir a intervenciones que mejoren la 

eficiencia y aminoren las posibilidades de pérdidas económicas (Mokarami & Toderi, 

2019). 

Los factores estresantes en el trabajo varían en duración e intensidad, pueden ser 

tanto físicos como mentales, y afectar el rendimiento al interior de las organizaciones 

(Tenibiaje, 2013; Valencia-López et al., 2019; Tipán-Quilachamín, 2020). Como lo 

plantea Gil-Monte (2012), provienen desde el entorno debido a un mal diseño y 

organización del trabajo, y no precisamente del individuo. Steptoe y Willemsen (2004) 

establecen que los estresores del entorno laboral pueden estar tanto en el medio 

ambiente externo, donde mencionan el ruido, la temperatura, la luz, el movimiento, 

condiciones riesgosas y el aire contaminado, como también a nivel organizacional, donde 

identifican el conflicto de roles, el grado de autonomía en la toma de decisiones, la carga 

de trabajo, las relaciones interpersonales, el reconocimiento social y la ausencia de apoyo 

laboral por compañeros de trabajo. 

Martín-Daza y Nogareda-Cuixart (1997) mencionan que las siguientes 

condiciones son las que más comúnmente constituyen precursores de estrés laboral: 

demandas de trabajo excesivas, ritmo de trabajo impuesto, ambigüedad y conflicto de 

rol, malas relaciones personales, estilos de dirección y supervisión inadecuados, falta de 

adaptación al puesto, grandes responsabilidades, inestabilidad en el empleo, y la 

realización de tareas peligrosas, ya sea por su contenido, o bien por las condiciones en 

las que se desempeñan. Martínez et al. (1999) destacan el conflicto y la ambigüedad de 

rol como los estresores laborales más comunes. 

4.2.3  Estrés en docentes 

Se ha informado que los docentes, bomberos y trabajadores de hospitales 

experimentan un nivel de estrés relacionado con el trabajo superior al promedio 

(Johnson et al., 2005). Por lo tanto, la enseñanza a menudo se considera como una de 

las profesiones más estresantes (MacIntyre et al., 2020). En un estudio sobre estrés 

docente en escuelas tanto regulares como vocacionales primarias y secundarias, se 

encontró que más de la mitad de los docentes manifestaron estrés leve a extremadamente 

severo, con mayor estrés percibido en las escuelas regulares (Yu et al., 2016). Por su 
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parte, en la investigación de Shkëmbi et al., (2015), se informa que aproximadamente un 

tercio de los participantes manifestaron altos niveles de estrés, y que los estresores 

específicos más frecuentemente reportados fueron salarios inadecuados, asociados al 

ambiente físico de trabajo y estudiantes indisciplinados. Herman et al. (2018) en su 

investigación en escuelas primarias, encontró que casi todos los docentes reportaron 

altos niveles de estrés ocupacional. 

El grado en que un docente experimenta estrés en una situación depende de una 

variedad de factores, que incluyen: la evaluación de las demandas y las estrategias del 

docente para manejarlas; expectativas de posibles demandas futuras y la disposición del 

docente para manejarlas; y el grado de preparación y práctica de habilidades del maestro 

para manejar las demandas de manera efectiva (Bottiani et al., 2019). De acuerdo a 

Montgomery y Rupp (2005), el estrés docente se generaría por las interacciones 

recíprocas entre los procesos intraindividuales, vale decir, experiencias y valoraciones, y 

los estresores externos personales y profesionales que experimentan, los cuales pueden 

provocar reacciones y sentimientos emocionales negativos o positivos hacia su vida 

personal y laboral. 

De acuerdo a Johnson et al. (2020), los síntomas depresivos, el caos doméstico, 

la mala salud, un salario que cumple con los estándares mínimos de vida, y la inseguridad 

alimentaria, constituyen factores estresores de los docentes. Por otra parte, establecen 

que, corresponden a apoyos en el lugar de trabajo, el trabajo en equipo, el bienestar y los 

beneficios, y que el apoyo emocional e instrumental, actúan como apoyos en el hogar. De 

acuerdo a Junker et al. (2021), las siguientes situaciones constituyen posibles factores 

estresantes en los docentes: baja participación y falta de motivación de los estudiantes 

en el aula, comportamiento irrespetuoso y disruptivo de los estudiantes contra sus 

compañeros o el docente, comportamiento interpersonal negativo del docente que 

interfiere indirectamente con su grado de desapego cognitivo y emocional, y la actividad 

centrada principalmente en las acciones del docente. 

Según un estudio de Liu et al. (2021), que evaluó la experiencia de estrés en 

docentes de jardines infantiles en situaciones de inspección, existe un vínculo entre el 

estrés y la carga de trabajo, la cual no está definida solo por la cantidad de tareas o las 

horas de trabajo, sino también por cómo los docentes interpretan el trabajo adicional en 

este contexto, ya sea como algo significativo y valioso, o no. Mencionan que la burocracia 

de estos procesos de inspección puede generar sentimientos de falta de sentido de los 

docentes y amplificar el impacto de la carga de trabajo en su estrés, y que solo cuando el 

sistema de inspección se centra más en el proceso de mejora de los jardines, más que en 
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la mera demostración de lo que se ha hecho o no, no se agudizaría el estrés. Herman y 

Reinke (2015), adicionan a los procesos de evaluaciones de la administración como 

precursores de estrés en los docentes, las interacciones con los colegas, y la falta de 

recursos y apoyo. 

De acuerdo a Oramas et al. (2007), los factores laborales que provocan mayor 

estrés en docentes están asociados con, el  volumen de trabajo, asociado a tener mucho 

trabajo para hacer, un alumnado numeroso, y falta de tiempo para atender a los alumnos 

individualmente; factores relacionados con las características de los estudiantes, como 

un alumnado difícil, el bullicio, pobre disposición al trabajo, mantener la disciplina en 

clases y el comportamiento descortés e irrespetuoso; un salario inadecuado; y la escasez 

de recursos materiales, de equipos y de facilidades para el trabajo. Erdiller y Doğan 

(2015) mencionan otras condiciones relacionadas con estrés ocupacional en docentes, 

tales como una mayor edad, mayor periodo de trabajo en el puesto actual, más años de 

experiencia en el área educativa, el estado civil casado y un menor nivel de ingresos. 

El estrés y el agotamiento en los docentes se asocian con resultados negativos, 

tanto para los docentes, estudiantes, como también, para el sistema educativo (Herman 

et al., 2020; Shin et al., 2013). Según una investigación de Oberle y Schonert-Reichl 

(2016) existían diferencias en el cortisol salival, indicador biológico de estrés, en 

estudiantes de primaria de aulas con docentes con mayores manifestaciones de 

agotamiento, lo que sugiere que el estrés de los docentes puede tener un impacto en los 

estudiantes. Por otra parte, en un estudio realizado en EEUU donde participaron 

docentes que atienden niños en edad preescolar, se encontró que el bajo salario de los 

docentes se asoció significativamente con los resultados de calidad de la enseñanza, en 

cuanto a la peor gestión del aula y peor calidad de la instrucción (Johnson et al., 2020). 

El estrés impacta sobre la salud de los docentes a lo largo del tiempo, 

conduciéndolos a la depresión (Shin et al., 2013) y tiene un papel importante en la 

prevalencia de la deserción temprana de la profesión (Weldon, 2018). A mayores niveles 

de estrés los docentes presentan más agotamiento y tienden a la deserción; al contrario, 

menores niveles de estrés, se relacionan con aumento de la satisfacción y compromiso 

laboral (Skaalvik & Skaalvik, 2017). Gallant y Riley (2014) sugieren que no fomentar el 

desarrollo personal y profesional proporcionando oportunidades de inducción, apoyo y 

aprendizaje profesional para los docentes, se relacionaría con el desgaste docente al 

inicio de su carrera. 

Herman et al. (2020) proponen la teoría del estrés “docente-competencia-

contexto” y la llaman “3C”, en la cual establecen tres vías interconectadas para el 
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desarrollo e intervención del estrés docente; la del afrontamiento, de la competencia y 

del contexto. Por otra parte, mencionan puntos de intervención. A continuación, se 

explica cada aspecto que considera esta teoría. 

Afrontamiento (coping): Incluye las características individuales del docente, tales 

como la mentalidad, las cualidades interpersonales y las habilidades de afrontamiento, 

que contribuyen directamente a las respuestas al estrés. Se distinguen los aspectos 

metacognitivos del afrontamiento, que preceden y en parte determinan los niveles de 

estrés; en estos aspectos se incluyen la mentalidad, que influye directamente en la 

percepción individual de estrés, y la atención plena, y las estrategias de afrontamiento, 

como la resolución activa de problemas. Además, basados en la investigación, establecen 

un vínculo directo entre el afrontamiento y el estrés.  

Competencia: Describe el vínculo entre el estrés y las prácticas en el aula, en 

particular, las habilidades de gestión del aula de los docentes. En este sentido, el estrés 

afecta directamente las prácticas de los docentes, incluidos sus patrones de interacción 

con los estudiantes, por ejemplo, el uso de reprimendas y elogios, lo que a su vez afectan 

directamente los comportamientos de los estudiantes, por ejemplo, conductas 

disruptivas, que también afectan directamente los niveles de estrés de los docentes.  

Contexto: Se refiere a las políticas y prácticas de la escuela y el sistema que 

contribuyen al estrés de los docentes.  

Puntos de intervención: Apuntan a la formación de los docentes en 

afrontamiento, mentalidad de estrés y competencia socioemocional, así como en las 

habilidades de gestión del aula, incluidas las relaciones docente - estudiante, que son 

puntos de influencia para alterar las vías de afrontamiento y competencia. Por otra parte, 

mencionan que las capacitaciones para directores y otros líderes escolares son palancas 

potenciales para alterar las vías del contexto, incluidas las políticas, prácticas y relaciones 

a nivel de edificio. 

En la figura 6 se muestra esquema que explica la teoría “docente-competencia-

contexto” o “3C” de Herman et al. (2020). 
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Figura 6. 

Teoría de afrontamiento, competencia y contexto 

 

Nota. Adaptado de “Advances in understanding and intervening in teacher stress and 

coping: The Coping-Competence-Context Theory” (p. 71), por Herman et al., 2020, 

Journal of School Psychology, 78. 

De acuerdo a Robinet-Serrano y Pérez-Azahuanche (2020), el estrés de los 

docentes en Europa y Latinoamérica durante la pandemia por COVID-19 se encontró en 

nivel alto y los factores desencadenantes fueron la adaptación a las TIC, el aumento de 

labores dentro del hogar y el temor al contagio del coronavirus. Estos hallazgos son 

coincidentes con una investigación documental realizada por Ahumada-Ebratt y Gil-

Olivera (2021) durante la pandemia, donde se reporta que el estrés docente se asoció 

principalmente a la necesidad de uso de TIC que no manejaban con experticia, a tener 

que desempeñar sus labores con una carga emocional a causa del temor a contagiarse, 

agregándose como estresor bajo este contexto, el no poder interactuar de manera 

dinámica con sus estudiantes debido a la educación en línea. 

En la investigación de Oducado et al. (2020), se menciona que más de la mitad 

de los docentes experimentaron estrés moderado por COVID-19, las mujeres 

experimentaron niveles de estrés significativamente mayor en comparación con los 

hombres, y que existe una correlación positiva entre el riesgo percibido de contraer la 

infección y el estrés por COVID-19. Por otra parte, el reporte de síntomas de depresión, 

ansiedad y estrés en docentes durante el retorno a la presencialidad luego de un periodo 
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de educación en línea producto de la pandemia, hace suponer y esperar que exista una 

prolongación de los efectos de manera posterior a superada la crisis sanitaria debido a la 

pandemia por COVID-19 (Ozamiz-Etxebarria et al., 2021). 

4.3 Estrés asociado al uso de tecnologías de la información y comunicación 

4.3.1  Concepto de tecnoestrés 

El estrés desde lo cognitivo, es la respuesta que experimentan los individuos 

cuando existe una anticipación sobre la incapacidad para responder en forma adecuada 

y consecuencias negativas sustanciales, debido a una respuesta inadecuada por 

desequilibrio entre demandas del medio ambiente y un individuo, quien percibe 

amenaza ante una situación dada, que puede exceder sus capacidades y recursos (Cooper 

et al., 2001). Las demandas de las TIC pueden causar la experiencia de estrés relacionado 

a su uso, lo que se denomina tecnoestrés, y algunos efectos negativos acentúan aspectos 

disfuncionales asociados a los roles dentro de las organizaciones previamente existentes, 

como la sobrecarga y el conflicto de roles (Tarafdar et al., 2007; Ayyagari et al., 2011; 

Dragano & Lunau, 2020). Esta situación genera frustración, y muchas veces 

manifestaciones físicas y mentales, con la consecuente aparición de fatiga, que en 

ocasiones conducen a absentismo, rotación de trabajadores dentro de la organización y 

disminución del rendimiento en el trabajo (Tarafdar et al., 2007). 

Las TIC, plenamente integradas en la vida de las personas, y que en ocasiones 

superan los límites entre la vida personal y el trabajo, obligan a los trabajadores a lidiar 

con una cantidad considerable de información, sin tener en cuenta que las capacidades 

de un ser humano para manejar la información son limitadas (Shu et al., 2011). Por lo 

tanto, el tecnoestrés es un problema de gestión al que se enfrentan las organizaciones en 

un entorno de trabajo tecnológicamente dependiente (Hung et al., 2015), aun cuando el 

uso de las TIC ha mejorado la eficiencia del trabajo, facilitado el intercambio de 

información y contribuido a una mayor flexibilidad laboral para muchos trabajadores 

(Chesley, 2014).  

El tecnoestrés también se ha relacionado con las actualizaciones constantes de 

nuevas versiones de software y hardware, y a la creciente complejidad de las TIC, que ha 

provocado una brecha entre los conocimientos requeridos y los que poseen los 

trabajadores, cambiando el entorno y las culturas de la mayoría de los lugares de trabajo 

(Ragu-Nathan et al., 2008). El uso de las TIC en diferentes industrias, la prevalencia de 

internet y su naturaleza ubicua, obliga a los trabajadores a lidiar con una cantidad 
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considerable de información que crece junto con el desarrollo sin precedentes de nuevas 

herramientas que exigen que los trabajadores se actualicen (Shu et al., 2011).  

El concepto de tecnoestrés fue acuñado por primera vez por el psiquiatra 

norteamericano Craig Brod, quien lo definió como una “enfermedad moderna de la 

adaptación causada por la incapacidad para hacer frente a las nuevas tecnologías 

informáticas de manera saludable” (Brod, 1984, p. 242). Desde entonces se viene 

realizando investigación sobre el tema (Salanova, 2003). Al respecto, a continuación, se 

indican las principales definiciones de tecnoestrés mencionadas en la literatura: 

“Un estado de adaptación dinámico percibido entre la persona y el medio 

ambiente, mediado por procesos sociopsicológicos e influenciado por la naturaleza del 

medio tecnológico” (Caro & Sethi, 1985, p. 292). 

“Cualquier impacto negativo en las actitudes, los pensamientos, los 

comportamientos o la fisiología causado directa o indirectamente por la tecnología” 

(Weil & Rosen, 1997, p.36). 

“Un 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 placentera y al desarrollo de actitudes negativas hacia 

las TIC” (Salanova, 2003, p. 231). 

“Una de las consecuencias de los intentos y las luchas de un individuo para lidiar 

con las TIC en constante evolución y los cambiantes requisitos cognitivos y sociales 

relacionados con su uso” (Tarafdar, 2007, p. 303). 

“Se relaciona con el fenómeno de estrés que experimentan los usuarios en las 

organizaciones como consecuencia del uso de las TIC. Es causado por los intentos de un 

individuo de lidiar con las TIC en constante evolución y las cambiantes respuestas físicas, 

sociales y cognitivas que exige su uso” (Ragu-Nathan et al., 2008, p. 418). 

“Se refiere al impacto negativo en el bienestar físico y mental de la implantación 

casi obligatoria de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos: trabajo, ocio y vida 

privada” (Martínez, 2011, p. 16). 

"Estado de estimulación mental o fisiológica causado por el uso de las TIC con 

fines laborales, que generalmente se atribuye al aumento de la sobrecarga laboral, el 

ritmo acelerado y la erosión del tiempo personal, entre otros” (Lei & Ngai, 2014, p. 2). 
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El tecnoestrés es producto de la percepción de los usuarios de un desajuste entre 

las demandas derivadas del uso de las TIC y los recursos disponibles (Salanova, 2003), 

que puede cambiar con el tiempo a medida que el individuo se adapta a niveles más altos 

de exigencias y que depende de los mecanismos de afrontamiento o capacidades 

adaptativas de los individuos (French et al., 1974; Lazarus, 2000; Klein et al., 2009). La 

incapacidad para adaptarse o hacer frente a las nuevas tecnologías constituye un proceso 

que se caracteriza por la presencia de condiciones ambientales tecnológicas que se 

evalúan como demandas o tecno-estresores por parte del individuo, que ponen en 

movimiento respuestas de afrontamiento conduciendo a manifestaciones psicológicas, 

físicas y conductuales (Tarafdar et al., 2019).  

Las nuevas tecnologías pueden desafiar a los trabajadores al crear una variedad 

de factores estresantes (Atanasoff & Venable, 2017), los cuales pueden considerarse un 

obstáculo para las demandas laborales, que afectan el óptimo comportamiento (Wei et 

al., 2020), debido a que las organizaciones no permiten que los trabajadores se ajusten 

a su uso, sino que estos deben asimilarlas en la medida que las utilizan para realizar sus 

tareas (Ragu-Nathan et al., 2008). Entre las características de la tecnología que tienen el 

potencial de generar demandas en el individuo están la ubicuidad, confiabilidad, 

facilidad de uso, movilidad, presentismo y las interrupciones (Jena, 2015). 

El tecnoestrés es un constructo que consta de tres dimensiones: afectiva, 

actitudinal y cognitiva. La dimensión afectiva del tecnoestrés está formada por los 

factores ansiedad y fatiga, la dimensión actitudinal por el factor escepticismo, y la 

dimensión cognitiva por el factor ineficacia. El tecnoestrés se manifiesta principalmente 

como tecnoansiedad o tecnofatiga (Salanova, 2003; Salanova et al., 2007; Dias-Pocinho 

& Costa-Garcia, 2008). La tecnoansiedad es un tipo de tecnoestrés en donde la persona 

experimenta altos niveles de activación fisiológica no placentera, y siente tensión y 

malestar por el uso presente o futuro de TIC, que conlleva a tener actitudes escépticas y 

pensamientos negativos sobre la propia capacidad y competencia respecto a su 

utilización. Por otra parte, la tecnofatiga es un tipo de tecnoestrés en donde la persona 

percibe sentimientos de cansancio y agotamiento mental y cognitivo debido al uso de 

TIC, con actitudes escépticas y creencias de ineficacia con su utilización (Salanova et al., 

2007). Por lo tanto, los dos tipos de tecnoestrés se diferencian en la dimensión afectiva; 

en la tecnoansiedad se manifiesta el factor ansiedad, y en la tecnofatiga, el factor fatiga.  

Ahora bien, dado que el tecnoestrés corresponde a un constructo amplio, en la 

literatura se mencionan otras formas de manifestación, tales como la tecnoadicción y la 

tecnofobia (Salanova, 2003; Salanova et al., 2007; Nimrod, 2018). La tecnoadicción es 
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la compulsión incontrolable de usar las TIC en todas partes y en cualquier momento, y 

de usarlas durante largos períodos de tiempo de manera excesiva, convirtiéndose en el 

eje sobre el cual se estructura la vida, que conduce a la dependencia (Salanova et al., 

2013; Weil & Rosen, 1997). Por otra parte, la tecnofobia es la resistencia al uso de las TIC 

que se caracteriza por sentimientos de miedo y ansiedad (Weil & Rosen, 1997; 

Berensteinn, 2012). Por lo tanto, el tecnoestrés incluye cualquier estado no saludable 

resultante de los intentos de hacer frente a las nuevas tecnologías (Verkijika, 2019). 

4.3.2  Factores precursores 

Cuando se utilizan TIC en el trabajo existen diversas circunstancias o factores que 

tienen el potencial de generar tecnoestrés en los trabajadores (Fuglseth & Sørebø, 2014). 

En la literatura se reportan tecno-estresores cuyo origen transita desde lo organizacional, 

hasta aspectos más bien personales. En este sentido, de acuerdo a Wang et al. (2008) 

aquellas organizaciones altamente centralizadas e innovadoras, presentan mayores 

niveles de tecnoestrés; en contraparte, en organizaciones con baja centralización e 

innovación, el tecnoestrés sería más bajo. Según Barber y Santuzzi (2015) entre los 

factores que afectan el nivel de tecnoestrés están la actitud hacia las TIC, carga de trabajo, 

complejidad laboral, alfabetización digital y la implicación de los usuarios. Otras 

condiciones tecnológicas que contribuyen a aumentar los niveles de tecnoestrés, incluyen 

los eventos relacionados con las TIC, como fallas del sistema e interrupciones creadas 

por la tecnología (Ayyagari et al., 2011; Galluch et al., 2015). 

De acuerdo a Salanova (2003) las altas demandas y la falta de recursos en el 

trabajo con las TIC está asociado con el aumento del tecnoestrés. Clasifica a los tecno-

estresores en dos categorías: tecno-demandas y ausencia de tecno-recursos laborales. Al 

respecto, las tecno-demandas corresponden, según esta autora, a aquellos aspectos 

físicos, sociales y organizacionales del trabajo con uso de TIC que requieren esfuerzo 

sostenido, y están asociados a costes fisiológicos y psicológicos, tales como la sobrecarga 

de trabajo, la rutina en el trabajo, el conflicto de rol, el conflicto trabajo-familia y la 

sobrecarga de información, que aumenta tanto la carga cuantitativa como cualitativa de 

trabajo. Por otra parte, los principales tecno-recursos laborales que si faltan pueden 

convertirse en tecno-estresores son el apoyo social, el feedback, la autonomía y las 

estrategias de implementación de las TIC en las organizaciones. 

Según la literatura, existen cinco tecno-estresores, los cuales corresponden a 

condiciones creadoras de tecnoestrés a las que los usuarios de TIC pueden estar 

sometidos: 
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Sobrecarga tecnológica: Se refiere a la sobrecarga de información y de trabajo 

impuesta por la tecnología, producto de la necesidad de procesamiento en forma 

simultánea con el uso de dispositivos móviles, de redes sociales y de aplicaciones de 

colaboración; en este escenario se trabaja de forma paralela en diferentes tareas tratando 

de hacer más en menos tiempo, lo que genera fatiga de información en el usuario, 

ansiedad, tensión y dificultades en la atención mental sostenida, que expone a los 

usuarios a intentar manejar más información de manera eficiente y efectiva de la que 

realmente pueden, obligándolos a trabajar más rápido y durante más tiempo debido al 

aumento de las demandas laborales asociadas al uso de las TIC (Weil & Rosen, 1997; 

Tarafdar et al., 2007; Tarafdar et al., 2011; Reinke & Chamorro-Premuzic, 2014; Hwang 

& Cha, 2018; Marchiori et al., 2019; Taser et al., 2022). La dependencia de los usuarios 

a utilizar nuevas TIC puede incrementar el tecnoestrés debido a la necesidad de adquirir 

nuevas habilidades, conduciendo a una mayor sobrecarga tecnológica (Shu et al., 2011). 

Invasión tecnológica: Este tecno-estresor se manifiesta cuando la tecnología 

invade la vida personal y la privacidad, con la necesidad de estar conectados de manera 

constante en cualquier lugar y momento (Tarafdar et al., 2007; Hwang & Cha, 2018; 

Marchiori et al., 2019; Taser et al., 2022). La jornada laboral se instruye en los tiempos 

y espacios familiares y de recreación, ante la inquietud por la conectividad en forma 

continua, lo que genera sensación de sentirse atado al uso de las TIC, frustración y estrés, 

ya que el usuario desarrolla expectativas de estar siempre disponible y de dar respuestas 

de manera inmediata (Sprigg & Jackson, 2006; Tarafdar et al., 2011; Barber & Santuzzi, 

2015). 

Complejidad tecnológica: Es la incapacidad para lidiar con la complejidad 

tecnológica y cuando la complejidad asociada al uso de las TIC hace que se deba dedicar 

tiempo y esfuerzo en aprender cómo utilizarlas, proceso que puede tomar mucho tiempo, 

incluso meses, ya que los manuales pueden ser difíciles de comprender, generando estrés 

en los usuarios (Tarafdar et al., 2007; Tarafdar et al., 2011). Esta condición constituye 

un factor estresante porque los individuos deben aprender continuamente habilidades 

para hacer frente a los desafíos asociados con tecnologías cada vez más complejas o que 

cambian rápidamente de manera constante (Sprigg & Jackson, 2006; Barber & Santuzzi, 

2015; Hwang & Cha, 2018; Marchiori et al., 2019; Taser et al., 2022). 

Inseguridad tecnológica: Cuando se percibe que la tecnología amenaza la 

seguridad laboral y se siente inseguridad por perder el empleo por nuevas TIC, 

automatización u otras personas, comúnmente más jóvenes, con un mejor 
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entendimiento y mayores capacidades para utilizarlas (Tarafdar et al., 2007, Tarafdar et 

al., 2011; Hwang & Cha, 2018; Marchiori et al., 2019; Taser et al., 2022). 

Incertidumbre tecnológica: Factor estresante por las constantes actualizaciones 

y cambios de las TIC, que no permiten que los usuarios desarrollen una base de 

experiencia, volviéndose el conocimiento obsoleto rápidamente, creando frustración y 

ansiedad aun cuando inicialmente exista entusiasmo en aprender el uso de nuevas 

aplicaciones y tecnologías (Tarafdar et al., 2007; Taser et al., 2022). Los usuarios 

desarrollan temor al utilizar las TIC durante el proceso de implementación, como 

también después, por un escaso soporte técnico (Tarafdar et al., 2011), y se sienten 

incómodos con la integración de estas tecnologías en su trabajo, lo que genera requisitos 

y expectativas laborales ambiguas (Hwang & Cha, 2018; Marchiori et al., 2019). 

Ahora bien, además de los tecno-estresores indicados y explicados 

anteriormente, es importante mencionar que, tanto el uso excesivo como el déficit de TIC 

contribuyen a aumentar los factores estresantes en el lugar de trabajo; en el primer caso, 

por tiempo y recursos desperdiciados, y en el segundo caso, puede provocar problemas 

en el diseño, la implementación y posibles fallas en el sistema (Browne & Pitts, 2004; 

Stich et al., 2019). Por otra parte, existen variables sociodemográficas y laborales que 

condicionan los niveles de tecnoestrés (Tarafdar et al., 2011), las cuales se mencionan y 

explican a continuación: 

Tecnoestrés y género: En cuanto al género, en algunos estudios se indica que los 

hombres son más propensos al tecnoestrés (Ragu-Nathan et al., 2008; Shu et al., 2011; 

Hanif et al., 2021). No obstante, en otros estudios que examinan el tecnoestrés en el 

contexto de la variable género, en algunos se establece que las mujeres experimentan 

mayor tecnoestrés (Syvänen et al., 2016; Schmidt et al., 2021), y en otros, que no existen 

diferencias en relación a esta variable entre hombres y mujeres (Wang et al., 2008; 

Hsiao, 2017). Estas diferencias según el género podrían explicarse en el significado y uso 

que cada género le da a las TIC; los hombres le otorgarían un sentido más íntimo y 

personal, y utilizarían las TIC cuando lo desean de manera más compulsiva, mientras 

que las mujeres les dan un sentido más bien práctico, como una herramienta para llevar 

a cabo una tarea, utilizándolas solo cuando lo requieren (Sami & Pangannaiah, 2006; 

Tarafdar et al., 2011; Lee et al., 2014). De acuerdo a la investigación de Magno et al. 

(2019), las mujeres parecían verse más afectadas por los efectos de la tecno-complejidad 

y tecno-incertidumbre, mientras que los hombres por la tecno-sobrecarga y la tecno-

invasión. En general, en los hombres las condiciones que provocan estrés laboral se 

asocian a aspectos derivados de los requerimientos del trabajo, mientras que en las 
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mujeres, están más relacionadas con asumir mayores responsabilidades, tanto en el 

trabajo, como en el hogar (Ergeneli et al., 2010; Lemos et al., 2020).  

Tecnoestrés y edad: Algunos estudios que examinan el nivel tecnoestrés en 

relación a la variable edad, revelan que en las personas mayores es significativamente 

más alto en comparación con las de menor edad (Çoklar & Şahin, 2011; Jena & Mahanti, 

2014; Syvänen et al., 2016; Çetin & Bülbül, 2017). Según Venkatesh et al. (2012), las 

personas mayores tienden a tener mayores dificultades para procesar información nueva 

y compleja, lo que puede afectar su capacidad para aprender nuevas tecnologías. Sin 

embargo, otros estudios revelan que las personas mayores tienden a experimentar 

menores niveles de tecnoestrés que los jóvenes (Ragu -Nathan et al., 2008; Şahin & 

Çoklar, 2009; Hsiao, 2017), debido a que los mayores probablemente pueden manejar 

mejor el estrés en general debido a la madurez y experiencia (Tarafdar et al., 2011). Por 

otra parte, hay estudios que revelan que no hay diferencia entre las personas mayores y 

las más jóvenes (Wang et al., 2008; Maier et al., 2015; Krishnan, 2017; Khasawneh, 

2018). 

Tecnoestrés y experiencia: El uso frecuente de TIC aumenta la experiencia, 

disminuyendo el tecnoestrés (Çoklar & Sahin, 2011; Taser et al., 2022). Tarafdar et al. 

(2011) mencionan que, los profesionales con más tiempo de experiencia en el uso de TIC, 

experimentan menos tecnoestrés por estar más familiarizados en su uso y con la forma 

en que la organización incorpora los cambios. No obstante, Magno et al. (2019) postulan 

lo contrario; cuanto mayor sea la experiencia profesional de los usuarios de TIC, más se 

verán afectados por la percepción de la complejidad del entorno tecnológico. 

Tecnoestrés y nivel educacional: En cuanto a la variable educación, hay estudios 

que mencionan que las personas con un nivel educacional más alto, perciben más 

tecnoestrés en comparación con personas con un menor nivel educacional (Krishnan, 

2017; La Torre et al., 2020; Villavicencio-Ayub et al., 2020). Sin embargo, en otros 

estudios se evidencia que profesionales con mayor educación formal manifiestan 

menores niveles de tecnoestrés (Ragu-Nathan et al., 2008; Hsiao, 2017; Krishnan, 2017), 

ya que al estar más expuestos al uso de TIC en general, estarían más adaptados desde el 

punto de vista tecnológico (Tarafdar et al., 2011). En algunas investigaciones no se 

observa relación entre el nivel educativo de los usuarios y los niveles de tecnoestrés 

(Wang et al., 2008; Magno et al., 2019). 

Tecnoestrés y personalidad: En cuanto al tecnoestrés y la personalidad, de 

acuerdo a Krishnan (2017), basado en el modelo de los cinco factores (McCrae & Costa, 

1999), los rasgos de amabilidad, neuroticismo y la apertura a la experiencia son los 
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predictores claves de los tecno-estresores, donde las personas con rasgos de amabilidad 

y neuroticismo experimentan los tecno-estresores de forma positiva, y aquellas con 

mayor apertura a la experiencia, de forma negativa. Respecto al neuroticismo, Maier et 

al. (2019), también encontraron que este tiene una influencia positiva sobre los tecno-

estresores, no obstante, Srivastava et al. (2015) mencionan que las personas con este 

rasgo de personalidad poseen actitudes y cogniciones negativas hacia las TIC. Ahora, en 

relación al rasgo de personalidad de extraversión, de acuerdo a Lys et al. (2019), se 

correlaciona negativamente con el tecnoestrés, ya que estas personas se sentirían más 

cómodas al interactuar con otros en línea (Wang et al., 2018), no obstante, Korzynski et 

al. (2020), no encontraron evidencia de una relación negativa entre extroversión y 

tecnoestrés. En cuanto al rasgo de conciencia, el tecnoestrés se ha asociado 

positivamente, lo que se puede explicar porque este rasgo de personalidad está 

relacionado con el cuidado, la minuciosidad y la tendencia a planificar con anticipación, 

lo que se contrapone a los requerimientos de respuesta en línea espontánea y rápida 

durante el uso de TIC (Carver & Connor-Smith, 2010; Korzynski et al., 2020). 

Tecnoestrés y autoeficacia / confianza: El tecnoestrés está directamente asociado 

con bajos niveles de autoeficacia relacionada con la tecnología (Salanova, 2003). Los 

trabajadores con menor autoeficacia informática experimentan de forma significativa 

mayor nivel de tecnoestrés en comparación a aquellos que tienen una mayor autoeficacia 

en el uso de TIC (Ragu-Nathan et al., 2008; Shu et al., 2011; Yin et al., 2014). 

Pirkkalainen et al. (2019) plantean que los trabajadores con mayor autoeficacia tienen 

más probabilidades de utilizar estrategias de afrontamiento efectivas para facilitar 

respuestas adaptativas a los factores estresantes del trabajo. La autoeficacia se comporta 

como un amortiguador del impacto negativo de los tecno-estresores, atenuando el 

agotamiento emocional (Ma et al., 2021). 

Tecnoestrés y teletrabajo: Para implementar el distanciamiento social durante la 

pandemia por COVID-19, una abrumadora mayoría de personas comenzó a trabajar 

desde casa (Kniffin et al., 2021). Como resultado del uso de TIC durante el teletrabajo, 

se puede manifestar tecnoestrés (Collins, 2005), el cual aumentó durante la pandemia, 

adaptándose mejor aquellos trabajadores acostumbrados a las tecnologías digitales y a 

esta modalidad de trabajo (Oksanen et al., 2021). Si bien, Vilhelmson y Thulin (2016) 

mencionan que, la mayoría de los docentes ven a las TIC como un facilitador del 

teletrabajo, de acuerdo a Hinojosa-López et al. (2021), en su estudio en el contexto de la 

pandemia, existe un efecto positivo y significativo entre el tecnoestrés y el teletrabajo. 

Otro aspecto importante a considerar es que, el conflicto trabajo- familia durante el 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ESTRÉS ASOCIADO AL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CARLA ANDREA ESTRADA MUÑOZ 

 

43 
 

teletrabajo, según Leung y Zhang (2017), se asocia significativa y positivamente con el 

tecnoestrés. Ahora bien, de acuerdo a Taser et al. (2022), los trabajadores que están 

satisfechos con la modalidad de teletrabajo manifiestan niveles más bajos de tecnoestrés. 

4.3.3  Factores inhibidores 

Los inhibidores del tecnoestrés corresponden a mecanismos que tienen el 

potencial de disminuir los niveles de tensión en los trabajadores por el uso de TIC (Ragu-

Nathan et al., 2008; Fuglseth & Sørebø, 2014). Al respecto, disponer de recursos 

laborales durante la implementación de TIC en el trabajo, y en ausencia de estos, ciertas 

características individuales, actúan como inhibidores dado el efecto amortiguador del 

efecto negativo de las altas demandas y la falta de recursos (Salanova, 2003; Salanova et 

al., 2007). Para contribuir a mitigar el tecnoestrés, es importante que el entorno interno 

de la organización posea una adecuada configuración, y que las TIC más comúnmente 

utilizadas sean diseñadas e implementadas según las necesidades de los usuarios (Wang 

et al., 2008; Stich et al., 2017). 

En la tabla 2 se detallan los principales inhibidores del tecnoestrés que se 

mencionan en la literatura. 

Tabla 2 

Inhibidores del tecnoestrés  

Inhibidores del tecnoestrés Citas autor/es 

Disposición de apoyo técnico 

organizacional, soporte técnico, 

mesa de ayuda 
 

(Nelson, 1990; Clark & Kalin, 1996; Ragu-Nathan 

et al., 2008; Tarafdar et al., 2011; Kwanya et al., 

2012; Norulkamar et al., 2012; Yan et al., 2013; 

Fuglseth & Sørebø, 2014; Jena, 2015; Kim et al., 

2015; Joo et al., 2016; Cuervo-Carabel et al., 

2020; Dong et al., 2020b; Özgür, 2020; Li & 

Wang, 2021) 

Percepción de autoeficacia 

tecnológica 

 

(Salanova, 2003; Salanova et al., 2007; La Paglia 

et al., 2008; Ragu-Nathan et al., 2008; Hsiao et 

al., 2010; Martínez, 2010; Howard, 2011; Shu et 

al., 2011; Chen, 2012; Srivastava et al., 2015; 

Tarafdar et al., 2015; Chung-Feng et al., 2019; 

Tarafdar et al., 2019; Panisoara et al., 2020) 
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Inhibidores del tecnoestrés Citas autor/es 

Facilitación de la alfabetización, 

formación, capacitación 
 

(Ragu-Nathan et al., 2008; Tarafdar et al., 2011; 

Kwanya et al., 2012; Norulkamar et al., 2012; 

Bucher et al., 2013; Fuglseth & Sørebø, 2014; 

Jena, 2015; Kim et al., 2015; Cuervo-Carabel et 

al., 2020; Molino et al., 2020; Califf & Brooks, 

2020; Espino-Díaz et al., 2020) 

Facilitación de la participación 
 

(Poole et al., 2001; Ragu-Nathan et al., 2008; 

Tarafdar et al., 2010; Tarafdar et al., 2011; 

Kwanya et al., 2012; Fuglseth & Sørebø, 2014; 

Jena, 2015; Kim et al., 2015; Cuervo-Carabel et 

al., 2020; Li & Wang, 2021) 

Clima general que fomente la 

autonomía, experimentación y el 

aprendizaje 

(Salanova et al., 2007; Tarafdar et al., 2010; 

Tarafdar et al., 2011; Jena, 2015; Weinert et al., 

2015) 

Apoyo a la innovación (Ragu-Nathan et al., 2008; Tarafdar et al., 2011; 

Jena, 2015) 

Competencia tecnológica (Srivastava et al., 2015; Tarafdar et al., 2019) 

Oportunidad para tomar un 

descanso 

(Srivastava et al., 2015; Tarafdar et al., 2019) 

Segmentación cultural (cultura 

organizacional que propicia la 

separación entre el trabajo y la 

vida  personal) 

(Yun et al., 2012; Kim et al., 2015) 

 

Estilo de personalidad proactiva y 

resistente 

(Salanova et al., 2007; Hung et al., 2015) 

Confiabilidad, usabilidad y 

utilidad 

(Ayyagari et al., 2011; Lee, 2016) 

Clima de apoyo social (Salanova et al., 2007) 

Entorno organizacional con baja 

centralización del poder e 

innovación 

(Wang et al., 2008) 

Equidad  de  recompensas (Kim  et  al.,  2015). 

Nota. Ordenados por número de citas. 
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4.3.4 Tecnoestrés en docentes 

Los cambios tecnológicos han generado un incremento de las demandas 

laborales, y la necesidad de recursos personales y profesionales, aumentando la 

complejidad y sobrecarga en la actividad docente (Yu et al., 2017). Las nuevas formas de 

enseñanza con tecnologías digitales facilitan el acceso a recursos de calidad, la 

construcción de conocimientos, el apoyo al aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier 

momento, y proporcionan entornos de aprendizaje auténticos y atractivos, lo que se ha 

hecho una necesidad para el funcionamiento del sistema educativo durante la pandemia 

por COVID-19 (Wang et al., 2020a). No obstante, la respuesta a la pandemia por COVID-

19 que causó el cierre de los centros educativos, creó nuevos factores estresantes para los 

docentes, debido a la necesidad de convertir, ante esta situación de emergencia, la 

enseñanza tradicional a en línea (Hodges et al., 2020), lo que ha provocado una carga de 

trabajo adicional, conflictos, y respuestas afectivas negativas al uso TIC por parte de los 

docentes (Dong et al., 2020a).  

La educación en línea es una actividad de aprendizaje planificada realizada por 

personas en diferentes lugares, que se comunican e interactúan entre sí mediante el uso 

de TIC (Moore & Kearsley, 2011). Esta forma de enseñanza supone un gran desafío para 

algunos trabajadores, con una falta de control sobre la jornada laboral y un aumento de 

los riesgos psicosociales asociados al estrés y la sobrecarga laboral (Thulin et al., 2019). 

La introducción de las TIC en la educación brinda nuevas oportunidades de enseñanza y 

aprendizaje basadas en la creatividad digital y la comunicación colaborativa 

(Livingstone, 2012), no obstante, contribuye a la generación de diversas demandas 

mentales y muchas veces constituye un precursor de estrés en los docentes, ya que deben 

estar familiarizados con su uso y responder a los requerimientos derivados del proceso 

de conexión con los estudiantes para brindarles el contenido educativo, de manera 

eficiente y efectiva (Jena, 2015). Por otra parte, las TIC plantean desafíos para el 

bienestar físico y psicológico y el desempeño laboral de las personas (Ayyagari et al., 

2011).  

Si bien el teletrabajo facilita la autonomía y mejora el equilibrio entre la vida 

laboral y personal por la flexibilidad horaria y ubicación que propugna, factores de riesgo 

tales como la sobrecarga mental, la presión de tiempo, la falta de un horario fijo y el 

agotamiento emocional pueden llevar a estrés, agotamiento y dificultad con el equilibrio 

entre la vida laboral y personal (García-González et al., 2020a). Con la rápida y 

generalizada proliferación de las TIC, el tecnoestrés se está convirtiendo en un tema 

central para los docentes en diferentes contextos, tales como la ergonomía, la informática 
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y los negocios (Hwang & Cha 2018). La constante actualización tecnológica expone a los 

docentes a tecnoestrés, sobre todo cuando no poseen conocimientos necesarios para 

utilizar las TIC y temen cometer errores en el uso de los recursos en línea (Li & Wang, 

2021).  

Los docentes, si bien utilizan las TIC como herramientas para la preparación de 

clases y entrega de conocimientos, en ocasiones carecen de las habilidades y 

competencias para implementarlas de manera constructiva en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje (Munyengabe et al., 2017). Según Truzoli et al. (2021), casi uno de cada 

seis participantes de su estudio, correspondientes a docentes de secundaria que 

enseñaron en línea durante la pandemia por COVID-19, presentaron un alto nivel de 

estrés. De acuerdo a Penado-Abilleira et al. (2021), los docentes de mayor edad y aquellos 

con más años de experiencia, y que consecuentemente ocupan las categorías laborales 

más altas, y las mujeres, son quienes han sufrido en mayor medida tecnoestrés durante 

el período de confinamiento por la pandemia por COVID-19.  

Según Çoklar et al. (2016), las cinco causas principales del tecnoestrés 

corresponden a problemas individuales asociados a la autoeficacia, actitud y situación 

económica, problemas técnicos, problemas de orientación educativa, problemas de salud 

y problemas de tiempo, y mencionan que, la tecnología poco confiable, no tener tiempo 

suficiente para integrarla en los planes de estudio, y problemas de usabilidad, 

constituyen algunos tecno-estresores específicos en los docentes. Tecno-estresores tales 

como la tecno-inseguridad, la tecno-invasión y la tecno-sobrecarga aumentan 

significativamente el agotamiento en los docentes, el cual tiene un efecto positivo 

significativo en la intención de rotación, que es la voluntad consciente y deliberada de 

dejar la organización (Califf & Brooks, 2020). Por lo tanto, el aumento de las tecnologías 

digitales en el trabajo ha aumentado el tecnoestrés en los trabajadores, el cual se asocia 

con importantes demandas psicosociales (Dragano & Lunau, 2020).  

Variables psicosociales tales como, la falta de autonomía, la necesidad de 

actualización y la relación docente-estudiante, constituyen factores psicosociales que 

actúan como predictores de la tecnoansiedad (Goebel & Carlotto, 2019). Por otra parte, 

la falta de capacitación, infraestructura inadecuada, y la carencia de apoyo técnico, 

corresponden a obstáculos que pueden generar ansiedad y tensión en los docentes 

cuando utilizan la tecnología con fines educativos (Joo et al., 2016). Según Moreira-

Fontán et al. (2019), los docentes con menos habilidades relacionadas con el 

conocimiento de las nuevas TIC, y que no se perciben a sí mismos como digitalmente 

eficientes y apoyados desde un punto de vista institucional, experimentan emociones 
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negativas más intensas cuando enseñan en línea y están menos motivados e involucrados 

de manera autónoma en su trabajo. 

La motivación extrínseca conduce a tecnoestrés, mientras que la motivación 

intrínseca lleva a lo contrario; la motivación extrínseca representa la obligación de 

enseñar en línea debido al contexto de la pandemia por COVID-19, y la motivación 

intrínseca representa el deseo de triunfar, el placer de usar las TIC y el desafío de 

encontrar cosas nuevas e interesantes (Panisoara et al., 2020). Según Chou y Chou 

(2021), la preferencia de los docentes por la instrucción en línea radica en la gran 

cantidad de recursos didácticos y la flexibilidad, no obstante, el desempeño en el 

aprendizaje de los estudiantes y la efectividad de las evaluaciones constituyen una 

preocupación en la conducción de la enseñanza en línea. Si bien, las TIC en la educación 

mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje, y fomentan el desarrollo de los 

estudiantes, es importante que se considere desde el inicio el involucramiento de los 

docentes, tomando en cuenta aspectos afectivos, actitudinales, aspectos culturales y 

locales del entorno tecnológico, desde el diseño hasta su implementación (Alvarado et 

al., 2020). 

De acuerdo a Albirini (2006), la infraestructura escolar, incluida la asignación de 

recursos, las TIC, y equipos y hardware de red, tiene un impacto importante en la 

enseñanza. La autoeficacia informática, el apoyo escolar, las competencias en la 

integración tecnológica, y el conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido, 

reducen los niveles de tecnoestrés en los docentes, lo que confirma que la confianza de 

los docentes en el uso de TIC y las competencias tecnológicas tienen efectos positivos 

sobre el estrés docente durante el uso de estas tecnologías, ya que permiten integrar 

eficazmente la tecnología educativa en el diseño y organización del plan de estudios 

(Dong et al., 2020b; Özgür, 2020). El apoyo escolar constituye un recurso externo, y el 

conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido, un recurso interno para el uso de 

TIC (Joo et al., 2016). Los cursos de capacitación, para aumentar la experiencia 

tecnológica y la autoeficacia informática en los docentes, contribuye a reducir la ansiedad 

relacionada con la integración de la tecnología en el aula (Aslan & Zhu, 2017).  

De acuerdo a Casacchia et al. (2021), los docentes durante el periodo de 

confinamiento en el hogar por la pandemia por COVID-19, refirieron dificultades 

técnicas, didácticas y psicológicas, informando síntomas depresivos, deficiencias 

significativas en los patrones de sueño y pérdida de energía, y mayor dificultad para 

concentrarse en las mujeres que en los hombres, y mencionan que la carga docente en 

horas influyó en la percepción de desventajas. La falta de recursos y participación en el 
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proceso de digitalización escolar, junto con altas demandas y presiones laborales y 

emocionales, ausencia de formación y conocimiento tecnológico, y problemas 

organizacionales debido a la percepción de injusticia por la inequidad en cuanto a la 

disponibilidad desigual de recursos entre los establecimientos educacionales, 

constituyen las fuentes más comunes de malestar hacia el uso de la tecnología entre los 

docentes (Alvarado et al., 2020). 

La facilitación de la alfabetización, actúa como inhibidor de la tecno-complejidad, 

la tecno-inseguridad, la tecno-invasión, la tecno-sobrecarga y el agotamiento en docentes 

(Califf & Brooks, 2020). Los docentes que están preparados para la enseñanza en línea 

poseen una mayor autoeficacia (Scherer et al., 2021), la cual se refiere a la competencia 

percibida por los docentes para guiar y responder a los estudiantes (Chou & Chou, 2021). 

Es importante la experiencia tecnológica en los docentes para aumentar la autoeficacia 

informática y reducir la tecnoansiedad relacionada con la integración de la tecnología en 

el aula (Chen, 2012; Aslan & Zhu, 2017). La tecnoansiedad en los docentes, incluye el 

miedo a utilizar la tecnología, y la presión y frustración durante el proceso de integración 

(Olatoye, 2011). La ansiedad es un factor que influye en la integración tecnológica y el 

cambio tecnológico exitoso para los docentes en todos los niveles (Henderson & Corry, 

2021).  

La intención de los docentes de utilizar la tecnología se refiere al grado en que 

están dispuestos a aceptar y adoptar las herramientas tecnológicas en un contexto de 

enseñanza puramente en línea o combinada (Kashada et al., 2018). Los factores de apoyo 

escolar, tales como, compartir valores ofreciendo ayuda, cuidar el bienestar 

contribuyendo a desarrollar todo el potencial, estar orgulloso de los logros, proporcionar 

talleres de formación con un horario flexible, recibir consejos y mostrar respeto a los 

docentes, añadidos a variables demográficas individuales, tales como el género, edad, 

título profesional, especialización y experiencia, predicen la intención de los docentes de 

utilizar la tecnología para la enseñanza en línea o combinada en el futuro (Huang et al., 

2021). El tecnoestrés en docentes debido a la integración de la tecnología para la 

enseñanza, se asocia con la intención de uso; a menor tecnoestrés, mayor será la 

intención de continuidad en la utilización de las TIC (Joo & Shin, 2020; Chou & Chou, 

2021). Al respecto, factores como la gestión empresarial, las políticas educativas y la 

comunicación y colaboración con los colegas, influencian los esfuerzos de los docentes 

por integrar las TIC en los procesos educativos (Voet & De Wever, 2017). 
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4.4 Efectos del tecnoestrés 

El uso de TIC, si bien ofrece beneficios, ha producido que las personas necesiten 

o se sientan obligadas a trabajar más rápido (Hind, 1998), exigiendo nuevas demandas 

de tiempo, conocimientos y habilidades (Nawe, 1995), lo que, fuera de la jornada de 

trabajo, puede desdibujar los límites laborales y no laborales (Farivar & Richardson, 

2021), conduciendo a consecuencias negativas, especialmente para el bienestar de los 

trabajadores (Parker et al., 2014; Salo et al., 2019). Los trabajadores de las 

organizaciones que utilizan TIC pueden percibir tecnoestrés (Riedl et al., 2012; 

Pirkkalainen et al., 2019), cuyos efectos se han vuelto cada vez más evidentes en los 

últimos años (Tarafdar et al., 2007). Dado que el tecnoestrés asociado al uso de TIC tiene 

efectos secundarios, tanto sobre la vida personal de los trabajadores, como a nivel laboral 

y organizacional (Salanova et al., 1999; Tarafdar et al., 2019; Benlian, 2020), es 

imperativo que se comprendan los efectos del uso de las TIC en estos niveles (Salo et al., 

2019). 

4.4.1  Ámbito personal 

El tecnoestrés genera respuestas fisiológicas que pueden influir sobre la salud de 

las personas (Ayyagari et al., 2011), con efectos negativos a nivel cognitivo, psicológico y 

físico (Atanasoff & Venable, 2017), y además, consecuencias a nivel social (Salanova et 

al., 2013; Salo et al., 2019). De acuerdo a un estudio experimental realizado en 

laboratorio, los niveles de cortisol, una de las principales hormonas del estrés en los seres 

humanos, aumentaron significativamente como consecuencia de la falla del sistema en 

una tarea de interacción entre humanos y computadoras (Riedl et al., 2012).  

El uso compulsivo de las TIC, por la percepción de los trabajadores de tener que 

estar conectados todo el tiempo, se puede relacionar con problemas de salud (Çikrıkci, 

2016). De acuerdo a Tams et al. (2013), el tecnoestrés se asocia con fatiga visual, cefaleas, 

hipertensión arterial, dolores de espalda, problemas de estómago, irritabilidad y ataques 

cardíacos. A estas consecuencias, González-López et al. (2021) agregan, dolores 

musculares y trastornos gastrointestinales, relacionados con no tener el descanso 

adecuado, por la asociación entre el tecnoestrés y la dificultad para conciliar el sueño.  

Por su parte, Jena (2015) menciona efectos como, trastornos cardíacos, elevación 

de la presión arterial y tensión muscular, y Al-Fudail y Mellar (2008), dolores de cabeza, 

cansancio, malestar y nerviosismo. A nivel cognitivo y psicológico, el tecnoestrés puede 

causar depresión, problemas de concentración, sueño y agotamiento (Tu et al., 2005; 

Salmela-Aro et al., 2017; Salo et al., 2019; Peterka-Bonetta et al., 2019). De acuerdo al 
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estudio de Day et al. (2012), centrado en examinar el impacto de las TIC en el bienestar 

de los trabajadores, las demandas que estas imponen se asocian con un aumento del 

estrés y el agotamiento, incluso luego de controlar factores moderadores laborales. 

Ninaus et al. (2015) destacan que, si bien las TIC permiten una disponibilidad 

instantánea, lo que facilita los procesos de comunicación y el intercambio de 

información, permitiendo a los trabajadores organizar su trabajo con mayor flexibilidad 

temporal y espacial, la presión de estar constantemente disponible constituye una fuente 

importante de estrés, aumentando el riesgo de experimentar el síndrome de burnout. En 

particular, tecno-estresores, tales como la tecno-invasión y la tecno-inseguridad, se 

relacionan positivamente con el burnout (Mahapatra & Pati, 2018).  

El tecnoestrés puede generar agotamiento emocional y emociones negativas, tales 

como enfado y ansiedad (Wang et al., 2020a; Nisafani et al., 2020) y reducción del 

interés en el uso de las TIC (Ravindran et al., 2014). Lee (2016), en su investigación sobre 

el efecto del estrés a nivel de las emociones por el uso de teléfonos móviles para el trabajo, 

encontró que, puede aumentar las emociones negativas de ira y ansiedad en los 

trabajadores, en particular, derivado de la sobrecarga de información, siendo esta 

relación más fuerte, en aquellas personas que perciben una mayor utilidad de los 

dispositivos celulares.  

En un estudio que exploró la relación estructural entre el apoyo universitario, la 

competencia en TIC de los estudiantes, el tecnoestrés y el agotamiento durante el 

aprendizaje, reveló que, el tecnoestrés de los estudiantes universitarios fue un predictor 

significativo de agotamiento, la competencia en el uso de TIC por sí solo no tuvo efectos 

significativos sobre el tecnoestrés, y que las mujeres se beneficiaron más del apoyo de los 

administradores para aliviar el agotamiento, mientras que los hombres se beneficiaron 

más del apoyo de sus compañeros para mejorar su competencia en el uso de las TIC (Zhao 

et al., 2021). 

De acuerdo a un estudio donde participaron estudiantes de universidades 

públicas de China, el tecnoestrés se asoció de manera positiva con el agotamiento, y este 

afectó negativamente su desempeño académico, destacándose que, el desajuste persona-

organización, demostró el efecto más importante sobre el agotamiento de los 

estudiantes, y que el desempeño de las mujeres tendía a verse más afectado 

negativamente por el agotamiento que el de los hombres (Wang et al., 2020b). 

Por otra parte, el tecnoestrés fomenta el conflicto trabajo-familia, por la intrusión 

del trabajo en la vida personal (Diaz et al., 2012; Raišienė & Jonušauskas; 2013). En un 
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estudio que examina los atributos del uso de teléfonos inteligentes, como la flexibilidad, 

la productividad y la sobrecarga de trabajo, y su impacto en los conflictos entre el trabajo 

y la vida personal, y otros relacionados con el trabajo, establece que una mayor 

sobrecarga de trabajo debido al uso de estos dispositivos, se asocia con mayor conflicto 

entre el trabajo y la vida personal, creando estrés laboral y resistencia a su uso (Yun et 

al., 2012). 

La instauración del teletrabajo durante la pandemia por COVID-19 hizo que se 

desdibujaran los límites entre el tiempo de trabajo y el asignado a obligaciones de la vida 

personal, y generó una mayor carga de trabajo (Molino et al., 2020). En estudios 

realizados tanto antes como durante la pandemia por COVID-19, se ha puesto en 

evidencia de que los tecno-estresores se relacionan de manera positiva con el conflicto 

trabajo-familia (Leung & Zhang, 2017; Camacho & Barrios, 2022), reportándose 

diferencias según género, donde, las personas del género femenino experimentarían más 

sobrecarga de roles y estrés que las del género masculino durante el teletrabajo (Ghislieri 

et al., 2017; McDaniel et al., 2021). 

De acuerdo al estudio de Molino et al. (2020), que tuvo el objetivo de investigar, 

en modalidad de trabajo a distancia, el papel de tecno-estresores tales como, la tecno-

sobrecarga, la tecno-invasión y la tecno-complejidad, en relación con el conflicto trabajo-

familia y el estrés conductual, se concluyó que, en presencia de altos niveles de carga de 

trabajo, los individuos perciben más tecno-estresores, se sienten obligados a trabajar 

más rápido y durante más tiempo, y perciben una mayor invasión de la tecnología en sus 

vidas privadas. En la misma línea, Gaudioso et al. (2017) afirman que, la tecno-invasión 

y la tecno-sobrecarga impulsan, respectivamente, el conflicto entre el trabajo y la familia, 

y la angustia. Bajo este escenario, el apoyo organizacional en la gestión de los límites 

entre el trabajo y el hogar, como amortiguador, cobra relevancia (Benlian, 2020).        

El tecnoestrés, además, induce frustración (Salanova et al., 2013), puede causar 

una sensación de deterioro de la memoria, impaciencia con los demás, incapacidad para 

descansar (Raišienė & Jonušauskas 2013), y crear una sensación general de perturbación 

o angustia (Gaudioso et al., 2017). En un estudio cuyo objetivo fue investigar el efecto del 

uso de internet sobre el bienestar, incorporando variables tales como la satisfacción con 

la vida y la autoestima, se encontró que el uso problemático de internet tuvo un efecto 

negativo y significativo sobre estas (Çikrıkci, 2016).  

Según Samaha y Hawi (2016), en un contexto académico, el tecnoestrés de 

estudiantes universitarios debido al uso de tecnología móvil, manifestado como tecno-

adicción, tiene un impacto significativo negativo a nivel personal, disminuyendo la 
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satisfacción con la vida. Por su parte, de acuerdo a Kim y Shin (2016), en estudiantes 

universitarios, la ansiedad por el flujo y la interacción social se relacionan de manera 

positiva a la adicción a los teléfonos inteligentes, y esta a su vez, al tecnoestrés. 

4.4.2 Ámbito laboral  

El tecnoestrés tiene impactos adversos significativos en el trabajo de las personas 

y el éxito de las organizaciones (Tarafdar et al., 2010), por lo que comprender cómo 

reaccionan las personas al utilizar la tecnología es esencial (Agogo & Hess, 2018). El 

tecnoestrés puede causar efectos negativos en el ámbito laboral, por ejemplo, 

disminución de la satisfacción laboral y disminución del desempeño laboral (Lei & Ngai, 

2014; Salo et al. 2019). De acuerdo a Tarafdar et al. (2007), existe una relación directa 

entre el tecnoestrés y el estrés de rol, por lo que postulan que el tecnoestrés, puede 

acentuar aspectos disfuncionales asociados con los roles organizacionales, tales como la 

sobrecarga de roles y el conflicto de roles. El mayor conflicto de roles se debe a la 

existencia de requisitos contradictorios en el trabajo como, por ejemplo, conflictos entre 

el trabajo y los roles domésticos, y el aumento de la sobrecarga de roles a la percepción 

de que el trabajo es demasiado o demasiado difícil (Tarafdar et al., 2011). 

Aun cuando Diaz et al. (2012) sostienen que, los factores que crean tecnoestrés 

en los individuos cuando utilizan TIC se asocian con una mayor satisfacción laboral, la 

mayoría de los estudios sustentan lo contrario (Tu et al., 2005; Ayyagari et al., 2011; 

Tarafdar et al., 2007; Tarafdar et al., 2010; Tarafdar et al., 2011; Kumar et al., 2013; 

Fuglseth & Sorebo, 2014; Lei & Ngai, 2014; Atanasoff & Venable, 2017; Al-Ansari & 

Alshare, 2019; Demircioglu & Chen, 2019). La satisfacción laboral se define como "un 

estado emocional placentero o positivo que resulta de la evaluación del trabajo o de las 

experiencias laborales" (Locke 1976, p. 1300), y se refiere a una actitud y percepción 

positiva del individuo hacia las TIC que utiliza en el desarrollo de los procesos de trabajo 

del día a día (Melone, 1990). Un alto nivel de satisfacción laboral da como resultado un 

mayor compromiso organizacional y una menor rotación (Yücel, 2012). 

La tecno-incertidumbre es un fuerte predictor de la insatisfacción laboral entre 

los trabajadores (Ayyagari et al., 2011), y la tecno-inseguridad tendría un efecto negativo 

más fuerte sobre la satisfacción laboral en las personas más jóvenes (Florkowski, 2019). 

De acuerdo a Tarafdar et al. (2011), la insatisfacción con las TIC que se usan se debe a la 

dificultad en la identificación de información útil, la poca privacidad, los bloqueos del 

sistema y la pérdida de datos. En base al estudio de Yin et al. (2018), la sobrecarga de 
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información durante el uso de TIC móviles, reduce significativamente la satisfacción 

laboral. 

En el ámbito de la administración pública, el uso de TIC con fines profesionales 

está creando nuevas demandas de trabajo, contribuyendo a la generación de tecnoestrés, 

el cual se puede reducir proporcionando políticas y directrices sobre su utilización 

(Camarena & Fusi, 2021). En particular, de acuerdo a la investigación de Fusi y Feeney 

(2016) en gerentes de instituciones públicas, dentro de las posibles consecuencias del 

uso TIC, están la pérdida de tiempo y la sobrecarga de trabajo. 

El uso de las redes sociales con fines laborales, por parte de trabajadores 

gubernamentales, se relaciona positivamente con la satisfacción de sus necesidades, en 

cuanto a la autonomía, afinidad y competencia, y con la motivación laboral intrínseca, 

no obstante, su uso excesivo puede ser perjudicial (Demircioglu & Chen, 2019). Según 

Zhang et al. (2016), la sobrecarga de funciones del sistema, la sobrecarga de información 

y la sobrecarga social son estresores que inducen estrés, en términos de fatiga e 

insatisfacción de las redes sociales, donde el género y la edad tienen efectos moderadores 

significativos, con más probabilidades de tener la sensación de fatiga de las redes 

sociales, debido a la sobrecarga social, de funciones del sistema y de información, en los 

hombres que en las mujeres.  

En un estudio en el sector bancario, cuyo objetivo fue explorar la asociación del 

diseño del trabajo con el tecnoestrés y el trabajador, y el impacto del tecnoestrés en el 

compromiso, se encontró una relación positiva significativa entre el diseño del trabajo y 

el tecnoestrés, y una relación positiva entre el tecnoestrés y el compromiso de los 

trabajadores, postulando que el diseño del trabajo, por sí solo, no puede reducir el 

impacto del tecnoestrés si no se abordan otros factores estresantes de la organización, y 

que si bien, el tecnoestrés no reduce el compromiso de los trabajadores, un nivel 

moderado de estrés podría servir como motivador (Okolo et al., 2018). 

El tecnoestrés puede disminuir el rendimiento laboral (Jackson & Schuler, 1985; 

Jex & Beehr, 1991; Brooks & Califf, 2017), el desempeño laboral (Cooper et al., 2001; 

Ellison et al., 2014; Lei & Ngai, 2014; Suharti & Susanto, 2014; Tarafdar et al., 2015; 

Hwang & Cha, 2018; Christ-Brendemühl & Schaarschmidt, 2020), y la productividad del 

usuario de TIC en el trabajo (Tarafdar et al., 2007; Tarafdar et al., 2010; Ayyagari et al., 

2011; Hung et al., 2015; Sarabadani et al., 2018; Tiwari, 2021).  

Se ha demostrado que el tecnoestrés conduce a que el rendimiento en tareas 

complejas disminuya (Tarafdar et al., 2010), lo que afecta a la productividad. Según 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ESTRÉS ASOCIADO AL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CARLA ANDREA ESTRADA MUÑOZ 

 

54 
 

Tarafdar et al. (2011), la reducción de la productividad se explica por la pérdida de 

tiempo debido a errores por el constante cambio de las aplicaciones tecnológicas, el 

requerimiento de resolución de problemas y asistencia técnica, con la suspensión de las 

tareas, y exceso de información innecesaria dejando de lado las tareas más relevantes. 

De acuerdo al estudio de Qi (2019), el uso académico de los dispositivos móviles 

por parte de los estudiantes no genera tecnoestrés, más aún, ayuda a mejorar el 

rendimiento, el cual está mediado por las diferencias individuales como, por ejemplo, la 

autoeficacia de la tecnología móvil y el grado de uso. No obstante, la mayoría de los 

estudios sobre el uso de TIC en estudiantes asocian la utilización de estas con tecnoestrés 

(Chen, 2015). Al respecto, en un estudio que examinó la prevalencia de tecnoestrés en 

población joven, entre 18 a 28 años, de estudiantes de universidades privadas de la India, 

y el impacto del tecnoestrés en la productividad académica, se encontró que el 

tecnoestrés impacta negativamente sobre esta (Upadhyaya & Vrinda, 2021). 

En el estudio de Al-Qallaf (2006), que investiga el efecto que tiene la tecnología 

en bibliotecarios que trabajan en instituciones académicas y de investigación en Kuwait, 

donde la mayoría de los participantes pertenecían a instituciones públicas, eran mujeres 

y trabajaban en el área de servicios de información, se encontró que, los trabajadores 

sentían optimismo acerca del uso de la tecnología, ya que percibían que mejora su 

desempeño laboral y que están a la altura de los desafíos que estas imponen, no obstante, 

manifestaron que hay una falta de retroalimentación positiva por parte de la gerencia 

reconociendo su esfuerzo y desempeño. 

En una investigación donde participaron vendedores de una organización que 

brinda servicios a pequeñas y medianas empresas, cuyo objetivo fue examinar cómo la 

tecno-sobrecarga  influye en el estrés de rol de los vendedores, tanto conflicto como 

ambigüedad de rol, en el esfuerzo por usar la tecnología y en el desempeño, los resultados 

mostraron que las relaciones con estas variables eran lineales y/o cuadráticas, y se 

menciona que la tecnología utilizada como recurso laboral, si bien, ayuda al vendedor y 

a la empresa, cuando existe tecno-sobrecarga, se convierte en una demanda laboral con 

el potencial de generar estrés de rol y disminuir el desempeño del vendedor (Delpechitre 

et al., 2019). Por otra parte, en un estudio en trabajadores de ventas institucionales, las 

condiciones que crean tecnoestrés tienen una asociación negativa con el rendimiento y 

desempeño general de los trabajadores (Tarafdar et al., 2015). 

En base el estudio de Lin y Wang (2021), tecno-estresores tales como, la tecno-

complejidad y la tecno-inseguridad, tienen una influencia negativa significativa en el 

desempeño laboral de docentes universitarios de universidades públicas en China, no 
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obstante, se encontró que la tecno-sobrecarga se asocia positivamente. Durante la 

pandemia por COVID-19, en un estudio donde participaron 217 docentes, se encontró 

que el agotamiento durante la enseñanza en línea se asocia negativamente con la 

productividad del personal docente (Dahabiyeh et al., 2022). 

4.4.3 Ámbito organizacional 

La satisfacción laboral tiene un efecto positivo significativo en el compromiso 

organizacional (Al-Ansari & Alshare, 2019). Según Yücel (2012), altos niveles de 

satisfacción laboral dan como resultado un mayor compromiso y una menor intención 

de rotación, por lo que la satisfacción laboral influye positivamente en el compromiso 

afectivo, el compromiso de continuidad y el compromiso normativo, y tiene una relación 

negativa en la intención de rotación. Por su parte, Chaouali (2016) también sostiene que 

la satisfacción laboral tiene un efecto positivo en la intención de continuidad en el uso de 

TIC, y adiciona que el agotamiento emocional tiene un efecto negativo, y se ve afectado 

por la sobrecarga de información y social. 

La reducción de la satisfacción laboral producto de los tecno-estresores, además 

disminuye a nivel organizacional, la innovación, la productividad, el compromiso, y la 

intención de continuidad en el uso de las TIC (Ragu-Nathan et al., 2008; Tarafdar et al., 

2010; Al-Ansari & Alshare, 2019). De acuerdo a Fuglseth y Sørebø (2014), los factores 

que crean tecnoestrés afectan tanto la satisfacción de los trabajadores con el uso de las 

TIC, como también sus intenciones de extender la utilización de las mismas; los 

trabajadores que encuentran las TIC demasiado complejas tienen una tendencia a 

sentirse insatisfechos con su uso, lo que tiene el potencial de reducir la disposición a 

seguir utilizándolas. 

En un estudio en Corea donde participaron docentes de secundaria, se encontró 

que, el tecnoestrés influye de manera negativa y significativa en la intención de los 

docentes de continuar utilizando la tecnología (Joo et al., 2016). Se ha propuesto que, el 

disfrute de los aprendices, la utilidad, y la facilidad de uso percibida, respecto a las TIC, 

afecta directamente la intención de continuar utilizando estas tecnologías (Chatzoglou et 

al., 2009).  

El tecnoestrés disminuye la innovación en la organización por un apresurado 

procesamiento de información, e incapacidad y falta de voluntad en el aprendizaje 

(Tarafdar et al., 2011), obstaculiza la participación de los trabajadores (Okolo et al., 

2018), está vinculado a la intención de rotación (Ahuja et al., 2007) y absentismo 

(Tarafdar et al., 2007), influye sobre el compromiso de continuidad de uso (Raghu- 
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Nathan et al., 2008), y aumenta la resistencia de los usuarios en la utilización de nuevas 

TIC (Yun et al., 2012). 

El tecnoestrés asociado al uso de TIC reduce el compromiso organizacional 

(Ahuja et al., 2007; Atanasoff & Venable, 2017; Fox & Dale, 2008; Tarafdar et al., 2011; 

Hung et al., 2015; Hwang & Cha, 2018). Este aspecto es importante a considerar ya que, 

el compromiso de los trabajadores con la organización puede reducir el ausentismo y la 

rotación, y mejorar el desempeño (Dixit & Bhati, 2012), conduciendo al éxito de las 

organizaciones (Al-Ansari & Alshare, 2019). En el caso contrario, las personas que sufren 

de tecnoestrés tienen un menor nivel de cumplimiento laboral y producción, y están 

menos comprometidas con sus organizaciones (Tarafdar et al., 2010). 

De acuerdo a Jena (2015), en su investigación donde participaron docentes de 

una institución de educación superior de la India, existe una relación negativa 

significativa entre los tecno-estresores y el compromiso organizacional. En un estudio 

que incluyó a trabajadores administrativos de instituciones públicas de educación 

superior en Malasia, cuyo objetivo fue examinar el papel predictivo del tecnoestrés en el 

compromiso con el cambio, se encontró que la tecno-invasión y la tecno-inseguridad se 

asociaron negativamente con el compromiso con el cambio, concluyendo por lo tanto 

que, el tecnoestrés puede influir sobre la voluntad de los trabajadores de innovar, 

adoptar y difundir nuevas TIC (Zainun et al., 2020). 

Dado que a nivel organizativo el tecnoestrés puede constituir una importante 

amenaza para la seguridad de la información, Shadbad y Biros (2020), mediante datos 

de encuestas obtenidas en línea de trabajadores con profesiones basadas en la tecnología, 

concluyeron que, los tecno-estresores, sobre todo, la tecno-complejidad, la tecno-

invasión y la tecno-inseguridad, se asocian con incumplimientos de las políticas de 

seguridad de la información. A nivel sanitario, se ha descrito que las TIC que se utilizan 

en los quirófanos, llamadas, tecnologías de la información sanitaria, si bien, contribuyen 

a aumentar el bienestar del paciente, cuando no funcionan bien o se utilizan 

correctamente, pueden crear situaciones de peligros para estos, asociadas a condiciones 

de complejidad, sobrecarga o subcarga, entrenamiento individual y de los equipos 

médicos inadecuados, y al exceso de confianza de los cirujanos (Saunders et al., 2016). 

En un estudio que explora la relación entre el tecnoestrés con los efectos 

negativos en el ámbito personal, social y laboral, y si existe una relación entre estos 

diferentes ámbitos entre sí, en estudiantes de pregrado en España, se encontró que, el 

tecnoestrés se relaciona de forma positiva significativa con los tres ámbitos 

mencionados, y que los efectos a nivel personal, social y laboral, influyen unos sobre 
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otros, estando relacionados entre sí de forma significativa; jerárquicamente, de más a 

menos fuerte la relación, el orden es el siguiente: personal-social, personal-laboral y 

social-laboral (González-López et al., 2021). 

La flexibilidad en la programación de tareas individuales conduce a una mayor 

productividad, una mayor satisfacción en el trabajo y un equilibrio entre el trabajo y la 

familia (Tremblay, 2002), y promover una cultura organizacional que apoye la 

segmentación del trabajo e intente minimizar los conflictos entre el trabajo y la vida 

personal y sus consecuencias, puede minimizar los efectos negativos debido al uso de TIC 

(Yun et al., 2012).  

Cuando el individuo y su ambiente de trabajo es compatible, aumenta la 

satisfacción y el compromiso organizacional, y la satisfacción con los compañeros de 

trabajo; cuando existe falta de compatibilidad, se observa lo inverso (French et al., 1974). 

De acuerdo a Tarafdar et al. (2010), facilitar la participación de los usuarios reduce los 

factores que crean tecnoestrés y compensan la reducción de la satisfacción del usuario, y 

el apoyo a la innovación mediante mecanismos organizacionales reducen los tecno-

estresores, y aumenta la productividad y la satisfacción del usuario, con un efecto 

positivo sobre aquellos factores que fomentan la participación.  

En el contexto de la pandemia por COVID-19, en un estudio que tuvo como 

objetivo investigar hasta qué punto las demandas tecnológicas generan tecnoestrés en 

trabajadores de restaurantes, catalogados como servicios de primera línea, y cómo este 

afecta la satisfacción de los clientes, se concluyó que, las demandas laborales inducidas 

por la tecnología conducen al tecnoestrés en los trabajadores, pero que el optimismo 

hacia la tecnología lo reduce, y que en los clientes, el tecnoestrés reduce la satisfacción 

con el servicio (Christ-Brendemühl & Schaarschmidt, 2020).  
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5 Capítulo 2. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Medir las manifestaciones del tecnoestrés y establecer las correlaciones con 

variables demográficas, y con los tecno-estresores y tecno-inhibidores, a través de la 

aplicación de instrumentos de medición psicométricos, para conocer cómo influye el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación en trabajadores y trabajadoras de 

instituciones de educación infantil, primaria y secundaria de Chile. 

5.2 Objetivos específicos 

Objetivo 1: Medir las manifestaciones de tecnoestrés asociadas al uso de 

tecnologías de la información y comunicación e identificar diferencias según variables 

demográficas (género y edad) en docentes de educación primaria y secundaria. 

Objetivo 2: Medir las manifestaciones de tecnoestrés asociadas al uso de 

tecnologías de la información y comunicación e identificar diferencias según género en 

docentes de educación primaria y secundaria en el contexto de la pandemia por COVID-

19 y teletrabajo. 

Objetivo 3: Predecir el impacto de los tecno-estresores y tecno-inhibidores sobre 

el tecnoestrés en directores de establecimientos de educación infantil en el contexto de 

la pandemia por COVID-19 y teletrabajo. 
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6 Capítulo 3. Método 

Para alcanzar el objetivo general de esta tesis se dio cumplimiento a cada objetivo 

específico mediante tres estudios. Al respecto, a continuación se mencionan los aspectos 

más relevantes de los participantes, instrumentos, procedimiento y del análisis de datos, 

de cada investigación. 

6.1 Participantes 

En el Estudio 1 participaron 428 docentes que trabajaban en instituciones de 

educación primaria y secundaria de la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso 

de Chile, las cuales son dos regiones contiguas de las dieciséis del país, que concentran 

alrededor del 50 % de la población total que habita el territorio nacional. La Región 

Metropolitana tiene la mayor concentración urbana del país, con un 41 %, y la Región de 

Valparaíso es la tercera, con un 10 % (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). El 64,5 

% de los docentes participantes eran mujeres y 35,5 % hombres, y por otra parte, 152 se 

desempeñaban en instituciones públicas, 210 en instituciones privadas subvencionadas 

por el estado y 66 en instituciones privadas no subvencionadas.  

En el Estudio 2 participaron 3.006 docentes que trabajaban en instituciones que 

imparten educación primaria y secundaria de las dieciséis regiones de Chile, agrupadas 

en la macrozona norte (14,4 %), macrozona centro (14,8 %), macrozona centro sur (22,8 

%), macrozona sur (12 %) y la macrozona austral (1,1 %), y la Región Metropolitana (35 

%). El 27,4% del total de los docentes participantes eran hombres, el 71,7% mujeres, y el 

1% se declaró como de otro género. Además, el 58,3 % eran docentes de primaria, el 

35,2% de secundaria y el 6,5% restante de educación de adultos. 

En el Estudio 3 participaron 567 directores de una institución de derecho privado 

sin fines de lucro que proporciona educación infantil, de las dieciséis regiones de Chile. 

De los participantes, el 99,5 % manifestaron ser mujeres, y un 0,5 % prefirieron no decir 

su género. 

6.2 Instrumentos 

En los Estudios 1, 2 y 3 para medir las manifestaciones del tecnoestrés se aplicó 

el cuestionario RED-TIC integrado en la Nota Técnica de Prevención 730 del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, compuesto por los factores de 

escepticismo, fatiga, ansiedad e ineficacia (Salanova et al., 2007). Este instrumento, 

considerado por ser confiable para la función docente en Chile (Vega-Muñoz & Estrada-
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Muñoz, 2020; Estrada-Muñoz et al., 2020), y de acuerdo a estudios previos, ha obtenido 

una buena confiabilidad y validez (Salanova & Nadal, 2003), está compuesto por 16 

ítems, que se consultan mediante una escala tipo Likert (ver anexo 1). 

En el Estudio 3, para investigar el efecto de los tecno-estresores y tecno-

inhibidores sobre el tecnoestrés, se aplicó el instrumento utilizado en la investigación de 

Jena (2015), compuesto por 5 ítems cada uno, los cuales se midieron en una escala tipo 

Likert (ver anexo 2).  

Por otra parte, en los tres estudios se incorporaron preguntas para obtener 

información sociodemográfica y laboral, con el fin de realizar una caracterización de los 

participantes, y en particular, en los Estudios 1 y 2, conseguir el objetivo de identificar 

diferencias según variables demográficas. 

6.3 Procedimiento 

En el Estudio 1 se realizó un muestreo en las Regiones Metropolitana y de 

Valparaíso para establecer los docentes de educación primaria y secundaria 

participantes. Una vez obtenida la muestra, se estratificó según el tipo de centro 

educativo, ya sea público, privado con subvención estatal, y privado sin subvención 

estatal. El instrumento de medición fue autoadministrado a través del software Google 

Forms. 

En el Estudio 2 se realizó un muestreo considerando la población nacional de 

docentes de educación primaria y secundaria según datos del Ministerio de Educación 

de Chile (s. f.) a diciembre de 2019 en conjunto con el Colegio de Profesores y Profesoras 

de Chile. Una vez obtenida la muestra, se estratificó según los criterios del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en 6 macrozonas (Congreso Nacional 

de Chile, 2018, 13 de agosto). El instrumento de medición fue autoadministrado a través 

del software Google Forms, en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

En el Estudio 3 se realizó un muestreo considerando la población nacional de 

directores de la institución participante del estudio, con representación de las dieciséis 

regiones de Chile. El instrumento de medición fue autoadministrado a través del 

software Google Forms, en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

6.4 Análisis de datos 

En el Estudio 1 se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) y un 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para validar el cuestionario RED-TIC (Salanova 
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et al., 2007) en la muestra participante del estudio. Por otra parte, se aplicó la prueba t 

de Student y la prueba R de Pearson para establecer si existían diferencias estadísticas 

significativas entre las variables demográficas y las manifestaciones del tecnoestrés. 

En el Estudio 2 se aplicó un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para validar 

el cuestionario RED-TIC (Salanova et al., 2007) en la muestra participante del estudio. 

Luego, para establecer diferencias entre la escala del tecnoestrés y el género de los 

docentes, se realizó una prueba de Chi-cuadrado, y posteriormente, una prueba de 

Kruskal-Wallis, para identificar diferencias significativas por género. 

En el Estudio 3 se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para validar 

el cuestionario RED-TIC (Salanova et al., 2007)  y el instrumento para medir los tecno-

estresores y tecno-inhibidores (Jena, 2015) en la muestra participante del estudio. 

Además, se aplicó el Modelo de Ecuación Estructural de Mínimos Cuadrados Parciales 

(PLS-SEM) para determinar la relación entre los tecno-estresores y tecno-inhibidores, y 

los factores del tecnoestrés.  

En los estudios 1 y 2 se utilizaron paquetes estadísticos del software RStudio 

(RStudio Team, 2020), y en el Estudio 3, se empleó el software SmartPLS version 3.0 

(Ringle et al., 2015). 
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7 Capítulo 4. Resultados 

Estudio I: Teacher technostress in the chilean school system. 

Estudio II: Technostress of chilean teachers in the context of the COVID-19 pandemic 

and teleworking. 

Estudio III: Impact of techno-creators and techno-inhibitors on techno-stress 

manifestations in Chilean kindergarten directors in the context of the COVID-19 

pandemic and teleworking. 
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7.1 Estudio I: Teacher technostress in the chilean school system 
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7.2 Estudio II: Technostress of chilean teachers in the context of the 

COVID-19 pandemic and teleworking 
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7.3 Estudio III: Impact of techno-creators and techno-inhibitors on 

techno-stress manifestations in Chilean kindergarten directors in the 

context of the COVID-19 pandemic and teleworking 
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8 Capítulo 5. Discusión general 

Las TIC constituyen un elemento vital en la actualidad, siendo la base del mundo 

globalizado. Permiten mantener la comunicación y acceder a la información casi de 

manera inmediata, lo que ofrece grandes oportunidades para las industrias y servicios. 

Durante las últimas décadas han crecido exponencialmente las investigaciones centradas 

en conocer, desde distintos puntos de vista, las implicancias de la instauración de nuevas 

TIC en los puestos de trabajo (Cuervo-Carabel et al., 2018). En este sentido, en el ámbito 

educativo, los estudios se han centrado en su utilidad, pero también en los efectos de la 

implementación.  

Esta tesis doctoral se centra en investigar las manifestaciones del estrés asociado 

al uso de TIC (tecnoansiedad y tecnofatiga), conocido como tecnoestrés, cuyos factores 

son la fatiga, la ansiedad, el escepticismo y la ineficacia (Salanova et al., 2007), y el efecto 

de los tecno-estresores y tecno-inhibidores (Jena, 2015), en trabajadores y trabajadoras 

del ámbito educativo. Debido a las consecuencias que el tecnoestrés puede generar tanto 

a nivel personal como también a nivel laboral y organizacional, es que, investigadores, 

entre los que se destacan Carlotto y Câmara (2010), Eidman y Basualdo-Felleau (2021), 

y Patiño-Alarcón y Siccha-Vivas (2021), se han interesado en abordar esta temática. 

En los tres estudios se utilizan escalas de medición de las manifestaciones del 

tecnoestrés, y de los tecno-estresores y tecno-inhibidores, que han sido probadas y 

validadas tanto en estudios previos como en otros más recientes (Tarafdar et al., 2007; 

Salanova et al., 2013; Jena, 2015; Vega-Muñoz & Estrada-Muñoz, 2020; Estrada-Muñoz 

et al., 2020; Eidman & Basualdo-Felleau, 2021; Özer et al., 2021; Sethi et al., 2022). Por 

otra parte, el análisis factorial confirmatorio y el modelo de ecuaciones estructurales de 

mínimos cuadrados parciales, herramientas utilizadas en estos estudios, igualmente han 

sido utilizadas en otras investigaciones sobre el tema (Hair et al., 2017; Dong et al., 

2020b; Wang et al., 2020a; Penado-Abilleira et al., 2021; Kader et al., 2022). 

En primer lugar, en relación a la variable edad, considerada en el Estudio 1, se 

destaca que, los resultados son coincidentes con investigaciones recientes (Wang et al., 

2008; Maier et al., 2015; Krishnan, 2017; Khasawneh, 2018; La Torre et al., 2020; 

Villavicencio-Ayub et al., 2020; Murgu, 2021), donde tampoco se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre las manifestaciones del tecnoestrés y 

esta variable. Según una revisión sistemática que explora la edad como variable, en 

general, en los estudios considerados no se observan tendencias lineales entre la edad y 
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el tecnoestrés, sugiriendo la necesidad de estudios adicionales (Berg-Beckhoff et al., 

2017). 

En cuanto a la relación entre la variable género y las manifestaciones del 

tecnoestrés, analizado en los Estudios 1 y 2, los resultados del Estudio 1 son coincidentes 

con investigaciones como la de Ragu-Nathan et al. (2008), Shu et al. (2011), Tarafdar et 

al. (2011), y Hanif et al. (2021), donde se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas a favor de las personas del género masculino. Con respecto al Estudio 2, los 

resultados coinciden con la investigación de Wang et al. (2008), Hsiao (2017), Çoklar et 

al. (2016), Özgür (2020), y Domínguez-Torres et al., (2021), donde no se encontraron 

diferencias significativas entre el género y las manifestaciones del tecnoestrés. Ahora 

bien, la diferencia estadística significativa obtenida entre el género femenino y los 

factores de ansiedad y fatiga, al analizarlos de forma individual, concuerda con los 

resultados de la investigación de Rodríguez-Vásquez et al. (2021), quien a su vez 

establece que, estos factores, se asocian de manera positiva y significativa entre sí. 

Los resultados del Estudio 3 de esta tesis doctoral, coinciden con las 

investigaciones de Reinke y Chamorro-Premuzic (2014), Hwang y Cha (2018), Marchiori 

et al. (2019), y Taser et al. (2022), en las cuales, los tecno-estresores, propuestos en 

primera instancia por Tarafdar et al. (2007), e incorporados en distintas escalas de 

medición, como la establecida en el estudio de Jena (2015), se relacionan de forma 

positiva y estadísticamente significativa con los factores del tecnoestrés (Salanova et al., 

2007). Por otra parte, la asociación negativa estadísticamente significativa entre los 

tecno-inhibidores y los tecno-estresores evidenciadas en este estudio, coincide con los 

resultados de las investigaciones de Ragu-Nathan et al., (2008), Hang et al. (2022), y Ma 

et al. (2021), donde,  igualmente, los tecno-inhibidores tendrían un papel moderador 

sobre los tecno-estresores. No obstante, de acuerdo al estudio de Ling y Wang (2021), la 

facilitación de la alfabetización digital, como tecno-inhibidor, podría estimular el 

desarrollo de tecno-estresores.  

Por otra parte, en el Estudio 3 se mostró que los tecno-inhibidores se asocian de 

forma negativa con los factores del tecnoestrés, pero esta relación solo fue significativa 

para el factor ansiedad y fatiga, y no para el escepticismo y la ineficacia. Ahora bien, no 

se encontraron investigaciones que asocien los tecno-inhibidores con los factores del 

tecnoestrés, sino que los estudios disponibles, como el de Rodríguez-Vásquez et al. 

(2021) y el de Cuervo-Carabel et al. (2018), analizan la relación entre las manifestacioens 

del tecnoestrés y los tecno-inhibidores, encontrando asociaciones negativas 

estadísticamente significativas.  
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9 Capítulo 6. Conclusiones generales 

El objetivo de esta tesis doctoral fue medir las manifestaciones del tecnoestrés y 

establecer las correlaciones con variables demográficas, los tecno-estresores y tecno-

inhibidores, para conocer cómo influye el uso de las TIC en trabajadores y trabajadoras 

de instituciones de educación infantil, primaria y secundaria de Chile. Esto se realizó 

mediante la aplicación de instrumentos de medición psicométricos, validados en las 

muestras estudiadas, en conjunto con la consulta de información sociodemográfica y 

laboral, para caracterizar a los participantes, dependiendo del estudio. 

En el Estudio 1, que tuvo como objetivo medir las manifestaciones de tecnoestrés 

asociadas al uso de TIC e identificar diferencias según variables demográficas en 

docentes de educación primaria y secundaria, se concluye que, el 11,9% de los docentes 

presentaba tecnofatiga, el 13,1% tecnoansiedad, y el 10,7% ambas manifestaciones, con 

una mayor prevalencia, tanto de la tecnoansiedad y de tecnofatiga, en los docentes del 

género masculino, mostrando diferencias estadísticamente significativas con los 

docentes del género femenino. En cuanto a la variable edad, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas con las manifestaciones del tecnoestrés. 

En el Estudio 2, que tuvo como objetivo medir las manifestaciones de tecnoestrés 

asociadas al uso de TIC e identificar diferencias según género en docentes de educación 

primaria y secundaria, lo que fue realizado en el contexto de la pandemia por COVID-19 

y bajo un esquema de teletrabajo, se concluye que, el 7,2 % de los docentes presentaba 

tecnofatiga, el 11 % tecnoansiedad, el 11,6 % se vieron afectados por al menos una de las 

dos manifestaciones, y el 6,8 % por ambas. Por otra parte, en cuanto a las 

manifestaciones de tecnoansiedad y tecnofatiga, se concluye que, no existen diferencias 

estadísticamente significativas según el género. En cuanto a los factores de ansiedad y 

fatiga, se concluye que existen diferencias significativas según el género, donde las 

docentes del género femenino superaron a los del género masculino. 

En el Estudio 3, que tuvo como objetivo predecir el impacto de los tecno-

estresores y tecno-inhibidores sobre el tecnoestrés en directores de establecimientos de 

educación infantil en el contexto de la pandemia por COVID-19 y teletrabajo, se concluye 

que, los tecno-estresores se correlacionan de forma positiva y significativa con los 

factores de ansiedad, fatiga, escepticismo e ineficacia, y los tecno-inhibidores se 

correlacionan de forma negativa y significativa con los factores de ansiedad y fatiga, y 

con los tecno-estresores. No obstante, no hay evidencia significativa para apoyar las 
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hipótesis de que los tecno-inhibidores actúen mitigando los factores de escepticismo e 

ineficacia. 
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10 Capítulo 7. Limitaciones, futuras líneas de investigación e implicación 

para la práctica 

Los Estudios 1 y 2 se enfocaron principalmente en obtener medidas concretas, 

con la previa confirmación de la validez empírica de la herramienta RED-TIC (Salanova 

et al., 2007) en docentes chilenos de educación primaria y secundaria. Ahora bien, 

dentro de las limitaciones de los estudios que conforman la presente tesis doctoral, es 

que, en el Estudio 1, solo se consideró la población de docentes de dos de las dieciséis 

regiones de Chile, pero se optó por esto por ser las regiones con la mayor conurbación 

del país. Esto fue ampliado en el Estudio 2, en el que se realiza un muestreo considerando 

todas las regiones en las cuales se divide administrativamente Chile.  

En cuanto al Estudio 3, si bien, el principal objetivo de este fue comprobar la 

asociación positiva y negativa, de los tecno-estresores y tecno-inhibidores, 

respectivamente, con el tecnoestrés, mediante la escala de medición de Jena (2015) y de 

Salanova et al. (2007), luego de confirmar la validez empírica, se reconoce como 

limitación realizar un análisis diferenciado considerando otras variables de las 

consultadas. Por otra parte, otro aspecto importante a considerar es que, casi el cien por 

ciento de los participantes de este estudio eran personas del género femenino, lo cual, 

representa la realidad de la institución, pero no permite extrapolar estos resultados a una 

población con una proporción más equitativa en cuanto al género. 

Como futura línea de investigación, se propone replicar este tipo de estudios, 

midiendo las manifestaciones del tecnoestrés, así como la influencia de los tecno-

estresores y tecno-inhibidores, en otros miembros de la comunidad educativa, como 

estudiantes, administradores y profesionales auxiliares de la educación, y en 

trabajadoras y trabajadores usuarios de TIC de otros sectores productivos y servicios. En 

adición, en cuanto a la medición de las manifestaciones del tecnoestrés, así como de los 

tecno-estresores y tecno-inhibidores, sería interesante corroborar la validez empírica de 

otras escalas que se reportan en la literatura (Weill & Rosen, 1997; Wang, 2007; Nimrod, 

2018; Wang & Li, 2019; Cadieux et al., 2021; Torres, 2021), así como estudiar en mayor 

detalle cuáles son las condiciones que predisponen al tecnoestrés, considerando 

variables individuales, sociodemográficas y laborales, además de los tecno-estresores 

clásicos (Tarafdar et al., 2007), y sobre todo, explorar otros tecno-inhibidores que 

pueden mitigar el tecnoestrés en las instituciones. 

En este sentido, estudios como el de Jena (2015), consideran como tecno-

inhibidores solo aquellos relacionados de manera directa con la tecnología, como proveer 
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las herramientas necesarias en el uso de TIC a los trabajadores, sin embargo, no tienen 

en cuenta otros factores relevantes del sistema de trabajo, de la organización del trabajo, 

de las condiciones ambientales, de las características físicas del puesto de trabajo, de la 

carga cognitiva, y de los factores psicosociales, ya sea individuales, intralaborales, o 

extralaborales (Villalobos, 2005), que estando en concordancia con las capacidades, 

limitaciones y necesidades de las personas, pueden actuar como tecno-inhibidor. 

Las manifestaciones del tecnoestrés, los tecno-estresores, los cuales 

corresponden a factores que pueden producirlo, y los tecno-inhibidores, aquellos que 

actúan como amortiguadores, han sido poco estudiados, especialmente a nivel 

latinoamericano. Esta tesis doctoral contribuye a la literatura científica, sobre un tema 

que cada día se torna de mayor relevancia en el ámbito educativo, donde la incorporación 

de las TIC, que se ha acelerado durante la pandemia por COVID-19, está cambiando los 

procesos pedagógicos y de comunicación de las y los trabajadores.  

Desde el punto de vista práctico, se pone a disposición de la literatura científica, 

qué factores contribuyen en mayor medida a generar tecnoestrés y cuáles son los que 

más inciden en su reducción, lo que otorga una base para el establecimiento de medidas 

de control enfocadas en la prevención de riesgos laborales derivados del uso de 

tecnologías. Se enfatiza que, además de generar acciones destinadas a otorgar 

instrucción y apoyo técnico en el uso de las TIC más comúnmente utilizadas, resulta 

importante conducir la investigación a la exploración de otros tipos de tecnologías y al 

estudio del tecnoestrés generado por las formas de adopción tecnológicas a nivel 

organizacional, ya que el uso de las TIC en sí, en los entornos laborales, podría no ser la 

única causa de tecnoestrés (Koolhaas et al., 2013; Berg-Beckhoff et al., 2017; Wang & Li, 

2019). 
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12 Capítulo 9. Anexos 

12.1 Anexo 1. Cuestionario RED-TIC (Salanova et al., 2007) 

Factor escepticismo 

1. Con el paso del tiempo, las tecnologías me interesan cada vez menos. 

2. Cada vez me siento menos implicado en el uso de las TIC. 

3. Soy más escéptico respecto de la contribución de las tecnologías en mi trabajo. 

4. Dudo del significado del trabajo con estas tecnologías. 

Factor de fatiga 

1. Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo utilizándolas. 

2. Cuando termino de trabajar con TIC, me siento agotado/a. 

3. Estoy tan cansado/a cuando acabo trabajar con ellas que no puedo hacer nada 

más. 

4. Es difícil concentrarme después de trabajar con tecnologías. 

Factor ansiedad 

1. Me siento tenso y ansioso al trabajar con tecnologías. 

2. Me asusta pensar que puedo destruir una gran cantidad de información por el 

uso inadecuado de las mismas. 

3. Dudo a la hora de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores 

4. El trabajar con ellas me hace sentir incómodo, irritable e impaciente. 

Factor ineficacia 

1. En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías. 

2. Es difícil trabajar con tecnologías de la información y de la comunicación. 

3. La gente dice que soy ineficaz utilizando tecnologías. 

4. Estoy inseguro de acabar bien mis tareas cuando utilizo las TIC. 

Escala de calificación perceptual tipo Likert: Nunca, un par de veces al año, una vez al 

mes, un par de veces al mes, una vez a la semana, un par de veces a la semana, todos los 

días. 
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12.2 Anexo 2. Escala tecno-estresores y tecno-inhibidores (Jena, 2015) 

Conjunto tecno-estresores 

1. Las TI me obligan a vivir con horarios muy ajustados. 

2. Me veo obligada/o a cambiar los hábitos para adaptarme a los nuevos desarrollos 

tecnológicos. 

3. Tengo que sacrificar mi tiempo personal para estar al día con las últimas 

tecnologías. 

4. Siento que mi vida está siendo invadida por las TIC. 

5. No encuentro el tiempo suficiente para estudiar y actualizar mis habilidades 

tecnológicas. 

Conjunto tecno-inhibidores 

1. Mi empleador proporciona documentación clara para usar nuevas tecnologías. 

2. Mi empleador hace hincapié en el trabajo en equipo para tratar los nuevos 

problemas relacionados con la tecnología. 

3. El servicio de soporte TIC de mi empleador responde a las solicitudes de las/os 

trabajadoras/es. 

4. Mi empleador recompensa por usar nuevas tecnologías. 

5. Mi empleador nos consulta antes de la introducción de nuevas tecnologías. 

Escala de calificación perceptual tipo Likert: Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. 

 


