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RESUMEN. La presente investigación tuvo como objetivo 
describir el tecnoestrés de los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación de una universidad pública de la 
Amazonía peruana durante la pandemia COVID-19. El enfoque 
fue cuantitativo, el diseño no experimental y el tipo de 
investigación, descriptivo transversal. La muestra fue 
constituida por 232 estudiantes a quienes se les aplicó el 
Cuestionario de Tecnoestrés, instrumento con adecuados niveles 
de confiabilidad y validez. Los resultados indican que los 
estudiantes se caracterizaban por tener niveles moderados de 
tecnoestrés. Asimismo, respecto a sus factores, se encontró que 
existían niveles bajos de tecnoansiedad y niveles moderados de 
tecnoadicción y tecnofatiga. Por otro lado, se determinó que 
algunas variables sociodemográficas como el sexo, el grupo 
etario y la condición laboral de los estudiantes se asociaba 
significativamente a los niveles de tecnoestrés. Se concluyó que 
es necesario que la universidad tome algunas medidas 
preventivas y correctivas que permitan disminuir la prevalencia 
de dicho padecimiento en los estudiantes. Asimismo, sería 
importante fomentar la desconexión digital para que ellos 
realicen actividades físicas, de atención a sus familias y 
socialización. 
 
Palabras clave: tecnoestrés, educación virtual, educación 
superior universitaria, estudiantes universitarios, COVID-19.  
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Technostress in students of a public university in the 
Peruvian Amazon during the COVID-19 pandemic 

 
 
 
 
  

ABSTRACT. The present research aimed to describe the 
technostress of the students of the Education career of a public 
university in the Peruvian Amazon during the COVID-19 
pandemic. The approach was quantitative, the design non-
experimental and the type of research, descriptive, cross-
sectional. The sample consisted of 232 students to whom the 
Technostress Questionnaire was applied, an instrument with 
adequate levels of reliability and validity. The results indicate 
that the students were characterized by having moderate levels 
of technostress. Likewise, regarding its factors, it was found that 
there were low levels of technoanxiety and moderate levels of 
technoaddiction and technofatigue. On the other hand, it was 
determined that some sociodemographic variables such as sex, 
age group and the work condition of the students were 
significantly associated with levels of techno-stress. It was 
concluded that it is necessary for the university to take some 
preventive and corrective measures to reduce the prevalence of 
this condition in the students. Likewise, it would be important to 
promote digital disconnection so that they carry out physical 
activities, care for their families and socialization. 
 
Keywords: techno-stress, virtual education, university higher 
education, university students, COVID-19. 
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Tecnoestresse em estudantes de uma universidade pública 
da Amazônia peruana durante a pandemia COVID-19 
 
 
 
 
 

RESUMO. A presente pesquisa teve como objetivo descrever o 
tecnoestresse dos estudantes da carreira profissional de 
Educação de uma universidade pública da Amazônia Peruana 
durante a pandemia COVID-19. O enfoque foi quantitativo, o 
desenho não experimental e o tipo de pesquisa descritiva 
transversal. A amostra foi composta por 232 estudantes aos 
quais foi aplicado o Questionário de Tecnostresse, instrumento 
com níveis adequados de confiabilidade e validade. Os 
resultados indicam que os estudantes se caracterizaram por 
apresentar níveis moderados de tecnoestresse. Da mesma forma, 
quanto aos seus fatores, verificou-se que houve baixos níveis de 
tecnoansiedade e moderados níveis de tecnoadição e 
tecnofadiga. Por outro lado, constatou-se que algumas variáveis 
sociodemográficas como sexo, faixa etária e condição de 
trabalho dos estudantes estiveram significativamente associadas 
aos níveis de tecnoestresse. Concluiu-se que é necessário que a 
universidade tome algumas medidas preventivas e corretivas 
para reduzir a prevalência desta patologia nos estudantes. Da 
mesma forma, seria importante promover o desligamento digital 
para que possam realizar atividades físicas, cuidar da família e 
socializar. 
 
Palavras-chave: tecnoestresse, educação virtual, ensino 
superior universitário, estudantes universitários, COVID-19. 
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Introducción 
 

En el mes de diciembre del año 2019 

fueron reportados en la ciudad de Wuhan 

(China) casos de neumonía atípica 

ocasionados por un nuevo coronavirus al 

que le denominaron SARS-CoV-2 que a su 

vez causaba la enfermedad de COVID-19 

(Mojica y Gonzales, 2020; Quiroz et al., 

2020). Debido al incremento exponencial 

de casos en todo el mundo, dicha 

enfermedad fue catalogada como pandemia 

internacional en marzo del año 2020, 

contexto que puso a prueba a los sistemas 

sanitarios de todos los países (Buitrago et 

al., 2020). La pandemia, desde luego, 

generó un gran impacto en la sociedad 

debido a las repercusiones sociales, 

sanitarias, económicas, educativas, 

culturales, etc. (Lizcano y Arroyave, 2020; 

Murillo y Duk, 2020). 

En el Perú, la pandemia de COVID-

19 ocasionó que el Gobierno declare el 15 

de marzo del 2020 el estado de emergencia 

nacional y aislamiento social obligatorio 

como una medida excepcional para evitar 

que el virus se propague. Ello provocó que 

las actividades académicas presenciales en 

las instituciones educativas básicas y 

superiores fueran interrumpidas (Estrada et 

al., 2020a; Mejía et al., 2021) y que la 

modalidad cómo se venía brindando el 

servicio educativo migre, pasando de ser 

presencial a ser exclusivamente virtual 

(Estrada y Mamani, 2021). Sin embargo, 

esta reforma educativa obligatoria generó 

mucha preocupación y presión puesto que 

muchos docentes como estudiantes debían 

afrontar una metodología poco practicada y 

para lo cual no se encontraban preparados 

(Suárez et al., 2021). Pese a ello, 

continuaron adelante, ya que existía la 

necesidad de que la prestación del servicio 

educativo no se vea interrumpida 

(Toquero, 2020; Ordorika, 2020). 

La educación virtual demanda 

procesos tecnológicos y pedagógicos 

asequibles, sostenibles, dinámicos y 

versátiles para que pueda ser efectiva (Díaz 

et al., 2021). Cuando se da de manera 

planificada, puede facilitar e incluir a todas 

las personas que deseen aprender tomando 

en cuenta la flexibilidad de los horarios 

para concretizar diversos objetivos 

académicos (Duran et al., 2015). Esta 

modalidad puede darse mediante una 

interacción en tiempo real, a la cual se le 

conoce como sincrónica 

(videoconferencias y mensajería 

instantánea) (Castañeda y Vargas, 2021) y 

de manera asincrónica o diferida, la cual se 

caracteriza porque la interacción no se da 

en tiempo real (foros, wikis, tareas, etc.) 

(Herrera et al., 2019). Sin embargo, la 

pandemia provocó que a partir de la 

virtualización obligatoria en la educación 
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surjan algunos problemas, tanto en los 

docentes como en los estudiantes, entre los 

que destaca el tecnoestrés. 

El concepto de tecnoestrés fue 

señalado por primera vez por Brod (1982) 

hace casi 4 décadas y fue definido como 

una condición resultante de una 

incapacidad individual para adaptarse de 

manera saludable al uso de las nuevas 

tecnologías, que se modula según la edad, 

el tiempo de conexión, las experiencias 

tecnológicas previas, la carga de tareas y la 

percepción de control. Ello puede afectar el 

desempeño de las personas, limitando así 

el utilización (Estrada-Muñoz et al., 2020). 

Una década después, también se 

conceptualizó al tecnoestrés como el 

impacto negativo en actitudes, 

pensamientos, comportamientos o 

fisiología causado, directa o 

indirectamente, por usar tecnologías (Weil 

y Rosen, 1997). Posteriormente, Tarafdar 

et al. (2007) brindaron una las definiciones 

más usadas y extendidas que precisaba que 

el tecnoestrés se trataba del estrés creado 

por el uso de las TIC y que era producido 

por los intentos que tienen las personas por 

lidiar con las mencionadas tecnologías así 

como los cambios en las necesidades 

cognitivas y sociales relacionadas a su uso. 

De manera general, tecnoestrés 

puede tener diferentes consecuencias en las 

personas que lo padecen. Estas pueden ser 

fisiológicas, tales como la somnolencia, 

falta de concentración, dolores oculares y 

de cabeza, dolencias musculares y 

problemas gastrointestinales (Salanova et 

al., 2007). En cuanto a las consecuencias 

psicosociales, el tecnoestrés puede 

ocasionar ansiedad, depresión, estrés y 

puede llegar a provocar a largo plazo 

burnout en el caso que la persona que lo 

padece no reciba tratamiento (Ragu et al., 

2008). En el ámbito académico puede 

provocar la disminución del rendimiento 

académico de los estudiantes y en casos 

extremos, la deserción universitaria 

(Upadhyaya y Vrinda, 2021).  

Según Dias y Costa (2008) y el 

Observatorio Permanente de Riesgos 

Psicosociales (2008) existen 3 tipos de 

tecnoestrés: Tecnoansiedad, tecnoadicción 

y tecnofatiga. La tecnoansiedad se refiere 

al estado en el que las personas sienten 

elevados niveles de activación fisiológica, 

aumento de la tensión y malestar por la 

utilización actual o futura de las TIC. La 

tecnoadicción es un fenómeno que se 

caracteriza por la constante necesidad de 

utilizar de manera obsesiva y compulsiva 

las TIC, en todo lugar y momento. Por 

último, la tecnofatiga se caracteriza por el 

cansancio y agotamiento cognitivo como 

consecuencia de la utilización de las TIC y 

puede agudizarse por la presencia de 

sensaciones de desconfianza e ineficacia 
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frente a su uso. En virtud a lo expuesto, los 

rasgos del tecnoestrés pueden evidenciarse, 

tanto en los tecnófobos (personas que se 

resisten al uso de las TIC) y los 

tecnoadictos (personas que son 

dependientes a las TIC) (Picón et al., 

2016). 

Actualmente, la realidad en la región 

Madre de Dios, lugar donde se realizó la 

investigación, es bastante compleja. Para 

educarse virtualmente, los estudiantes 

tienen que participar de las sesiones de 

aprendizaje mediante videoconferencias, 

utilizando principalmente Google Meet, 

Zoom, WebEx y Microsoft Tems durante 

largos periodos. Además deben cumplir 

con sus responsabilidades académicas 

encomendadas por sus docentes (informes, 

monografías, ensayos, lecturas, resúmenes, 

etc.) lo cual provoca una sobreexposición a 

las TIC, es decir, que se encuentren 

hiperconectados. Sumado a ello, tienen que 

lidiar con los problemas de conectividad y 

acceso a las TIC, situación que podría 

incrementar la prevalencia del tecnoestrés, 

repercutiendo, tal como se mencionó, en su 

salud, bienestar emocional y desempeño 

académico. 

Aunque el tecnoestrés ya ha sido 

estudiado en otros contextos y a pesar de 

las consecuencias negativas asociadas a su 

prevalencia, existen pocas investigaciones 

sobre este tema en el campo de la 

educación, particularmente en la educación 

superior durante la pandemia. Así pues, 

Upadhyaya y Vrinda (2021) realizaron un 

estudio en una universidad privada de la 

India y determinaron que los estudiantes 

experimentaron niveles moderados de 

tecnoestrés durante el desarrollo de las 

clases virtuales, lo cual tuvo un impacto 

negativo en su productividad académica. 

Del mismo modo, Montes de Oca et al. 

(2021) desarrollaron una investigación en 

estudiantes universitarios mexicanos para 

medir el grado de tecnoestrés y 

concluyeron que se presentaba en un nivel 

moderado, representando un riesgo 

psicológico latente que debía ser tomado 

en cuenta puesto que tenía efectos en la 

salud física, emocional y psicológica en las 

personas que lo padecían. Por otro lado, 

Oladosu et al. (2021) realizaron un estudio 

en una universidad pública de Nigeria para 

conocer la prevalencia del tecnoestrés y 

conocer su influencia en el aprendizaje de 

estudiantes. Concluyeron que a medida que 

los estudiantes universitarios usaban 

dispositivos inteligentes, se volvían 

tecnológicamente estresados y esto 

repercutía negativamente en su 

aprendizaje. Finalmente Wang et al. (2020) 

realizaron un estudio en dos universidades 

públicas de China con el propósito de 

describir el tecnoestrés entre los 

estudiantes universitarios en el aprendizaje 
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mejorado por la tecnología. Hallaron que 

existía una prevalencia regular de 

tecnoestrés que provocaba agotamiento y a 

su vez afectaba negativamente su 

desempeño percibido.  

Teniendo en cuenta lo manifestado, 

el objetivo de la presente investigación fue 

describir el tecnoestrés de los estudiantes 

de la carrera profesional de Educación de 

una universidad pública de la Amazonía 

peruana durante la pandemia COVID-19. 

 
Desarrollo 
Metodología 
 

La investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo, ya que para contrastar las 

hipótesis se realizó la recolección de datos, 

lo que permitió medir numéricamente la 

información que se obtuvo para realizar su 

sistematización y análisis (Sánchez et al., 

2018); el diseño fue no experimental, 

puesto que la variable tecnoestrés no fue 

manipulada intencionalmente, sino solo fue 

observada (Hernández et al., 2014) y el 

tipo de investigación fue descriptivo 

transeccional, ya que se analizaron las 

características de la variable tecnoestrés y 

la recolección de datos fue realizada en un 

solo momento (Bisquerra, 2009). 

 
Población y muestra 
 

La investigación se realizó en la 

Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios de 

la ciudad de Puerto Maldonado, Perú. La 

población estuvo constituida por 586 

estudiantes matriculados en el ciclo 2021 - 

I mientras que la muestra fue conformada 

por 232 estudiantes, cantidad obtenida 

mediante un muestreo probabilístico 

estratificado con un nivel de confianza del 

95% y un nivel de significancia del 5%. En 

la tabla 1 se describen las características 

sociodemográficas y académicas de la 

muestra. Así pues, el 46,6% de los 

estudiantes eran de la especialidad de 

Inicial y Especial, el 35,3% de Primaria e 

Informática y el 18,1% de Matemática y 

Computación. Respecto al sexo, el 56,5% 

de los participantes eran mujeres y el 

43,5% eran varones. En cuanto al grupo 

etario, el 49,6% tenía entre 16 y 20 años, el 

31,5% entre 22 y 25 años, el 13,8% entre 

26 y 30 años y el 5,1% de los estudiantes 

tenían más de 30 años de edad. Por otro 

lado, el rendimiento académico del 50,9% 

de participantes era bueno, del 44,8% era 

regular y del 4,3% era malo. Finalmente, 

con relación a la condición laboral, el 

58,2% de los estudiantes trabajaba y el 

41,8% no trabajaba. 
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Tabla 1 - Características de la muestra. 

Variables sociodemográficas y académicas n=232 % 

Especialidad 

Inicial y Especial 108 46,6 

Primaria e Informática 82 35,3 

Matemática y Computación 42 18,1 

Sexo 
Varón 101 43,5 

Mujer 131 56,5 

Grupo etario 

Entre 16 y 20 años 115 49,6 

Entre 21 y 25 años 73 31,5 

Entre 26 y 30 años 32 13,8 

Más de 30 años 12 5,1 

Rendimiento 

académico 

Bueno  118 50,9 

Regular 104 44,8 

Malo 10 4,3 

Condición 

laboral 

Trabaja 97 41,8 

No trabaja 135 58,2 

Fuente: Dirección Universitaria de Asuntos Académicos. 

 

Técnicas e instrumentos 
 

Para realizar la recolección de datos 

se recurrió a la técnica de la encuesta 

mientras que el instrumento utilizado fue el 

Cuestionario de Tecnoestrés, el cual fue 

construido por Cazares (2019), sin 

embargo, debido a que la versión original 

estaba dirigida a la población laboral, fue 

necesario adaptarla a la población 

universitaria. Está conformado por 20 

reactivos de tipo Likert (nunca, casi nunca, 

a veces, casi siempre y siempre) los cuales 

evalúan 3 dimensiones: tecnoansiedad 

(ítems del 1 al 9), tecnoadicción (ítems del 

10 al 17) y tecnofatiga (ítems del 18 al 20). 

Sus propiedades métricas se determinaron 

mediante los procesos de validez y 

confiabilidad. La validación de contenido 

se realizó a través de la técnica de juicio de 

expertos, donde luego de su evaluación se 

obtuvo un coeficiente V de Aiken de 

0,924; lo que significaba que el 

cuestionario tenía un muy adecuado nivel 

de validez. En cuanto a la confiabilidad, 

fue determinada a través de una prueba 

piloto realizada a 25 estudiantes, 

obteniéndose un coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0,942; lo que indicaba que la 

consistencia interna del instrumento 

también era muy adecuada. 

 
Procedimiento 
 

La recolección de datos se dio en el 

mes de junio del año 2021. Para ello se 

solicitó la autorización a la institución 
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universitaria. Una vez obtenida la misma, 

se contactó a los estudiantes mediante la 

aplicación de mensajería instantánea 

WhatsApp® con la finalidad de explicarles 

el propósito de la investigación y enviarles 

en enlace para que puedan acceder al 

formulario creado en la página de 

Google®. Posteriormente, los estudiantes 

accedieron al formulario, leyeron las 

orientaciones, brindaron su consentimiento 

y procedieron a responder el cuestionario 

cuya duración fue de 12 minutos 

aproximadamente.  

 
Análisis de datos 
 

El acceso al formulario se cerró al 

recepcionar las 232 respuestas y para 

realizar el análisis estadístico se recurrió al 

Software SPSS®, donde los resultados 

descriptivos se sistematizaron en tablas de 

frecuencia y porcentaje. En cuanto a la 

parte inferencial, fue realizada utilizando la 

prueba no paramétrica Chi Cuadrado (X2) 

con el propósito de determinar si el 

tecnoestrés se asociaba de manera 

significativa con las variables 

sociodemográficas y académicas 

propuestas. 

 
Resultados 
 

Posterior a la aplicación del 

cuestionario se estructuró una base de 

datos, donde las variables y dimensiones 

fueron categorizadas y se elaboraron las 

tablas que se muestran a continuación.  

 

 

Tabla 2 - Resultado descriptivo de la variable tecnoestrés y sus dimensiones. 

Niveles  
Tecnoestrés Tecnoansiedad Tecnoadicción Tecnofatiga 

n % n % n % n % 

Alto 50 21,6 47 20,3 41 17,7 58 25,0 

Moderado 98 42,2 79 34,0 126 54,3 94 40,5 

Bajo  84 36,2 106 45,7 65 28,0 80 34,5 

Total 232 100,0 232 100,0 232 100,0 232 100,0 

Fuente: Base de datos. 

 

De acuerdo a la tabla 2, el 42,2% de 

los estudiantes presentó un nivel moderado 

de tecnoestrés, el 36,2% tenía un nivel bajo 

y el 21,6% evidenciaba un nivel alto. Este 

hallazgo indica la existencia del 

tecnoestrés en diferentes niveles en los 

estudiantes, lo cual ya es una señal de 

preocupación puesto que muchos de ellos 

están sobreexpuestos a las computadoras, 

laptops, tablets y celulares para participar 

de las clases y realizar sus trabajos. Ello 

podría traer secuelas en los diferentes 

aspectos de su vida (personal, familiar, 

académico, social), tales como 
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somnolencia, falta de concentración, los 

dolores oculares y de cabeza, dolencias 

musculares, problemas gastrointestinales, 

ansiedad, depresión, estrés y hasta burnout 

académico en el caso que no reciban un 

tratamiento oportuno. 

Respecto a la primera dimensión, se 

halló que el 45,7% de los estudiantes 

presentaba un bajo nivel de tecnoansiedad, 

el 34% tenía un nivel moderado y el 20,3% 

evidenciaba un nivel alto (tabla 2). Ello 

indica que los estudiantes se caracterizan 

porque, a pesar de estar hiperconectados, 

no habían desarrollado fobias, 

pensamientos negativos o una 

indisposición para utilizar ahora o en el 

futuro algún tipo de TIC.  

En cuanto a la segunda dimensión, se 

determinó que el 54,3% de los estudiantes 

tenía un nivel moderado de tecnoadicción, 

el 28% presentaba un nivel bajo y el 17,7% 

mostraba un nivel alto (tabla 2). La 

información expuesta indica que en 

muchos casos los estudiantes han 

desarrollado una compulsión por utilizar 

las TIC durante periodos prolongados y 

han desarrollado cierta dependencia hacia 

su uso.  

Finalmente, con relación a la tercera 

dimensión, se encontró que el 40,5% había 

desarrollado un nivel moderado de 

tecnofatiga, el 34,5% evidenciaba un nivel 

bajo y el 25% presentaba un nivel alto 

(tabla 2). En ese sentido, los estudiantes se 

caracterizaban porque tenían sentimientos 

de cansancio y agotamiento emocional y 

cognitivo ocasionado por el uso 

prolongado o desmedido de las TIC, lo 

cual impactaría también en sus 

pensamientos y actitudes.  

 

 

Tabla 3 - Tecnoestrés y variables sociodemográficas y académicas. 

Variables sociodemográficas y académicas 
Tecnoestrés 

X2 p-valor 
Alto Moderado Bajo 

Especialidad 

Inicial y Especial 16 (14,8%) 51 (47,2%) 41 (38,0%) 

17,253 0,066 Primaria e Informática 21 (25,6%) 32 (39,0%) 29 (35,4%) 

Matemática y Computación 13 (31,0%) 15 (35,7%) 14 (33,3%) 

Sexo 
Varón 21 (20,8%) 40 (39,6%) 40 (39,6%) 

20,031 0,003 
Mujer 29 (22,1%) 58 (44,3%) 44 (33,6%) 

Grupo etario 

Entre 16 y 20 años 29 (25,2%) 48 (41,7%) 38 (33,1%) 

27,935 0,042 
Entre 21 y 25 años 12 (16,5%) 32 (43,8%) 29 (39,7%) 

Entre 25 y 30 años 7 (21,9%) 13 (40,6%) 12 (37,5%) 

Más de 30 años 2 (16,6%) 5 (41,7%) 5 (41,7%) 
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Rendimiento 

académico 

Bueno  24 (20,3%) 53 (44,9%) 41 (34,8%) 

10,354 0,052 Regular 22 (21,2%) 43 (41,3%) 39 (37,5%) 

Malo 4 (40,0%) 2 (20,0%) 4 (40,0%) 

Condición 

laboral 

Trabaja 28 (28,9%) 41 (42,2%) 28 (28,9%) 
7,783 0,011 

No trabaja 22 (16,3%) 57 (42,2%) 56 (41,5%) 

Fuente: Base de datos. 

 

La información expuesta en la tabla 3 

indica que el sexo, el grupo etario y la 

condición laboral de los estudiantes se 

asociaron de manera significativa con los 

niveles de tecnoestrés (p<0,05), no 

obstante, no se hallaron asociaciones 

significativas con la especialidad y el 

rendimiento académico (p>0,05). En ese 

sentido, se pudo establecer que las mujeres 

que eran más jóvenes y trabajaban 

presentaron niveles ligeramente superiores 

de tecnoestrés en comparación con los 

otros grupos de contraste.  

 
Discusión 
 

En la actualidad, las distintas 

sociedades vienen afrontando la pandemia 

de COVID-19, la cual ha provocado 

grandes cambios y repercusiones en la 

educación, motivando a una migración 

obligatoria de la presencialidad a la 

virtualidad. A pesar que se sabe que la 

educación virtual tiene muchas ventajas 

como una mayor cobertura, flexibilidad en 

los horarios y la integración de las TIC en 

el proceso de enseñanza, la coyuntura hizo 

que su implementación sea de manera poco 

adecuada, trayendo consigo problemas 

como el tecnoestrés. En ese orden de ideas, 

la presente investigación describió el 

tecnoestrés percibido por los estudiantes 

universitarios peruanos y determinó 

también algunas variables 

sociodemográficas que estaban asociadas a 

su prevalencia. 

Un primer hallazgo indica que el 

nivel predominante de tecnoestrés en los 

estudiantes universitarios era moderado. 

Estos hallazgos muestran que la existencia 

de una prevalencia que debe ser tomada en 

cuenta dadas las implicancias que tiene 

este fenómeno, no solo en el aspecto 

académico, sino personal, familiar y social. 

Ahora bien, el nivel de tecnoestrés sería 

ocasionado principalmente por la continua 

exposición de los estudiantes a las TIC 

(computadoras, laptops, tablets y 

celulares) para participar de las actividades 

sincrónicas y asincrónicas, que provocaría 

altos niveles cansancio y agotamiento 

mental. Lo expuesto es corroborado con un 

hallazgo emergente también encontrado en 

el presente estudio que indica que los 

estudiantes se caracterizaban por tener 
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niveles moderados de tecnofatiga y 

tecnoadicción. Finalmente, se puede 

agregar que la conectividad, caracterizada 

por su intermitencia, también pudo haber 

contribuido a agudizar la problemática 

mencionada. 

El hallazgo expuesto coincide con lo 

reportado por Upadhyaya y Vrinda (2021) 

quienes realizaron un estudio en una 

universidad privada de la India y 

determinaron que los estudiantes 

experimentaron niveles moderados de 

tecnoestrés durante el desarrollo de las 

clases virtuales en el contexto de la 

pandemia, lo cual tuvo un impacto 

negativo en su productividad académica. 

Asimismo, es coherente con los resultados 

de Montes de Oca et al. (2021), que 

desarrollaron una investigación en 

estudiantes universitarios mexicanos para 

medir el grado de tecnoestrés y 

concluyeron que se presentaba en un nivel 

moderado, representando un riesgo 

psicológico latente que debía ser tomado 

en cuenta puesto que tenía efectos en la 

salud física, emocional y psicológica en las 

personas que lo padecían. Del mismo 

modo, guarda relación con el estudio de 

Oladosu et al. (2021), quienes realizaron 

un estudio en una universidad pública de 

Nigeria para conocer la prevalencia del 

tecnoestrés y determinar su influencia en el 

aprendizaje de estudiante, llegando a 

concluir que a medida que los estudiantes 

universitarios usaban con mayor frecuencia 

los dispositivos inteligentes, se volvían 

tecnológicamente más estresados y esto 

repercutía desfavorablemente en su 

aprendizaje. Finalmente, es similar a los 

resultados de Wang et al. (2020), que 

realizaron un estudio en dos universidades 

públicas de China con el propósito de 

describir el tecnoestrés entre los 

estudiantes universitarios en el aprendizaje 

mejorado por la tecnología. Hallaron que 

existía una prevalencia regular de 

tecnoestrés, la cual provocaba agotamiento 

y a su vez afectaba negativamente su 

desempeño percibido. 

El uso cada vez más extendido y 

frecuente de las TIC ha provocado la 

aparición de fenómenos nocivos para los 

usuarios como el tecnoestrés, que es una 

enfermedad adaptativa provocada por la 

falta de capacidad para afrontar dichas 

tecnologías de manera saludable (Penado 

et al., 2020). Entonces, la convivencia cada 

vez más frecuente de las personas con la 

tecnología puede provocar un impacto 

negativo en las actitudes, pensamientos y 

comportamientos que ellas tienen. En la 

actualidad, el tecnoestrés viene siendo 

estudiado para conocer sus causas y 

efectos negativos (Özgür, 2020), está 

presentándose con mayor frecuencia 

durante la pandemia debido al uso 
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frecuente de las TIC y sus síntomas son la 

ansiedad, enfermedades físicas, tensión 

conductual, tecnofobia, fatiga mental, 

alteraciones de la memoria, falta de 

concentración, irritabilidad y sensaciones 

de agotamiento e insomnio (Molino, et al., 

2020). 

En cuanto a las variables 

sociodemográficas, se determinó que la 

prevalencia del tecnoestrés estaba asociada 

de manera significativa con el sexo de los 

estudiantes (p<0,05). En ese sentido, se 

observa que las mujeres presentaron 

niveles ligeramente superiores de 

tecnoestrés que los varones, lo cual podría 

ser ocasionado porque ellas suelen padecer 

de trastornos interiorizantes como la 

depresión y la ansiedad frente a situaciones 

estresantes y exteriorizan más las 

manifestaciones emocionales y fisiológicas 

producidas por el estrés (Estrada et al., 

2020a). Asimismo, muchas de ellas 

cumplen labores domésticas además de 

laborales, lo cual incrementa sus 

responsabilidades. 

El hallazgo descrito coincide con 

múltiples investigaciones que determinaron 

que las mujeres presentaron mayores 

niveles de tecnoestrés en comparación a 

los varones (Salanova et al., 2007; Dias y 

Costa, 2008; Carlotto, 2010; Carlotto y 

Gonçalves, 2010; Çoklar y Şahin, 2011; 

Picón et al., 2016; Villavicenco et al., 

2020; Wang et al., 2020), sin embargo, 

estos resultados no son concluyentes, ya 

que algunas investigaciones determinaron 

que eran los hombres quienes estaban más 

propensos a padecer dicha enfermedad 

(Ragu et al., 2008; Coppari et al., 2017). 

Por otro lado, se determinó que los 

niveles de tecnoestrés que presentaban los 

estudiantes estaban asociados 

significativamente con el grupo etario al 

que pertenecían (p<0,05). Bajo esa 

premisa, se encontró que los estudiantes 

más jóvenes tenían mayores niveles de 

tecnoestrés que los estudiantes 

pertenecientes a los grupos etarios de 

mayor edad. Este hallazgo discrepa de lo 

pensado inicialmente y es similar al 

resultado de una investigaciones realizada 

en Argentina (Picón et al., 2016). No 

obstante, difiere de otros estudios donde 

concluyeron que a medida que pasan los 

años, se incrementan la prevalencia del 

tecnoestrés, es decir, se incrementan los 

niveles de tecnofatiga, tecnoansiedad, 

escepticismo y se presentan creencias más 

consistentes de ineficacia en el uso de las 

TIC. (Salanova et al., 2007; Dias y Costa, 

2008; Carlotto et al., 2017; Özgür, 2020; 

Sánchez et al., 2020). 

Asimismo, se determinó que la 

prevalencia del tecnoestrés se asociaba de 

manera significativa con la condición 

laboral de los estudiantes (p<0,05). En ese 
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entender, las personas que además de 

cumplir su rol de estudiante trabajaban, 

presentaron niveles ligeramente superiores 

de tecnoestrés en comparación a las 

personas que solo se dedicaban a estudiar. 

Ello es lógico, ya que se demostró que 

existía una prevalencia considerable de 

tecnofatiga, la cual originaba que los 

estudiantes lleguen cansados a las clases 

virtuales debido al cumplimiento de sus 

responsabilidades laborales y sumado a las 

responsabilidades académicas asignadas 

por sus docentes, generaron en ellos un 

desajuste emocional. 

El resultado expuesto es coherente 

con los hallazgos encontrados por Estrada 

et al. (2020b) quienes determinaron que los 

niveles del burnout académico (respuesta 

fisiológica a niveles crónicos de estrés) 

estaban asociados de manera significativa a 

la situación laboral de los estudiantes, lo 

cual era explicado porque ellos se 

preocupaban más por gestionar su tiempo y 

cumplir con sus responsabilidades de 

manera oportuna que a su vez generaba 

niveles elevados de estrés. 

De acuerdo a Alcas et al. (2019), en 

los últimos años las instituciones 

educativas universitarias han ido 

incorporando las TIC para fortalecer sus 

procesos de enseñanza – aprendizaje, sin 

embargo, este proceso no conduce de 

manera inmediata a la optimización de la 

práctica educativa. Supone un proceso de 

implementación complejo e implica una 

capacidad de respuesta por parte de los 

involucrados (principalmente docentes y 

estudiantes) debido a la alta y continua 

exposición a dichas tecnologías. Entonces, 

los estudiantes, en el caso de que no 

puedan cumplir cabalmente con las 

exigencias académicas, podrían desarrollar 

sentimientos de angustia, ansiedad, fatiga y 

posteriormente desencadenaría en un 

desajuste psicológico y fisiológico. Ello 

afectaría su calidad de vida, bienestar 

psicológico e influiría en su rendimiento 

académico. Por ello, resulta imperativo la 

detección del tecnoestrés y una oportuna 

intervención.  

A pesar que en la presente 

investigación se realizaron hallazgos 

importantes, es menester precisar algunas 

limitaciones. En primer lugar, la cantidad y 

homogeneidad de estudiantes, lo cual no 

permite generalizar los resultados. En 

segundo lugar, el instrumento de 

recolección de datos fue autoadministrado, 

lo cual podría haber generado sesgos de 

deseabilidad social. Por ello, se sugiere que 

los futuros estudios incrementen la 

cantidad de participantes y procuren su 

heterogeneidad para que los hallazgos 

puedan generalizarse. Del mismo modo, 

sería importante complementar la 
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recolección de datos mediante la aplicación 

de otras técnicas como la entrevista. 

 
Consideraciones finales 
 

Durante la emergencia sanitaria, el 

proceso de enseñanza en la educación 

superior cambió de modalidad, es decir, se 

dio de manera virtual mediante la 

utilización de las TIC. Sin embargo, esta 

forma de enseñar, a pesar de sus múltiples 

beneficios, trajo consigo algunas 

consecuencias negativas para los 

estudiantes como el tecnoestrés. En ese 

sentido, en la presente investigación se 

halló que los estudiantes se caracterizaban 

por tener niveles moderados de 

tecnoestrés. Respecto a sus dimensiones, se 

encontró que existían niveles bajos de 

tecnoansiendad y niveles moderados de 

tecnoadicción y tecnofatiga. Finalmente, se 

determinó que algunas variables 

sociodemográficas como el sexo, el grupo 

etario y la condición laboral de los 

estudiantes se asociaba significativamente 

a los niveles de tecnoestrés. Como se 

puede ver, los hallazgos expuestos son 

muy relevantes porque permitieron 

comprender cómo afecta el tecnoestrés a 

los estudiantes en el contexto de la 

pandemia COVID-19 y qué variables se 

asocian a su prevalencia. En virtud a lo 

expuesto, es necesario que la universidad 

tome algunas medidas preventivas y 

correctivas que permitan disminuir la 

prevalencia de dicho padecimiento los 

estudiantes. Asimismo, sería importante 

fomentar la desconexión digital para que 

ellos realicen actividades físicas, de 

atención a sus familias y socialización. 
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