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Tecnoestrés. 

Resumen: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación puede 
generar estrés tecnológico. El tecnoestrés comenzó a estudiarse en 1982 y 
dada la naturaleza dinámica de las tecnologías, cobra importancia evaluar la 
evolución del concepto y sus consecuencias. El objetivo de este artículo es 
explorar la estructura intelectual y social de la producción científica sobre el 
tecnoestrés y analizar la evolución del concepto, detectando las características 
que influyen en los niveles de tecnoestrés en los individuos. Los resultados 
indican que las investigaciones más relevantes provienen del área de sistemas 
de información. El concepto ha evolucionado con el tiempo y sus consecuencias 
también pueden experimentarlo personas que no trabajan. Concluimos que 
los programas de prevención deben considerar diferencias individuales, 
organizacionales y tecnológicas. 

Palabras clave: Tecnoestrés; consecuencias; Biblioshiny. 

Abstract: The use of Information and Communication Technologies can 
create demanding conditions and have the potential to create technostress 
in workers. Technostress has been studied since 1982 and given the dynamic 
nature of technologies, it is important to evaluate the evolution of the concept 
and its consequences. The aim of this work is to explore the intellectual and 
social structure of scientific production on technostress and to analyze the 
evolution of the concept by detecting characteristics that influence the levels 
of technostress in individuals. The results indicate that the most relevant 
researchers come from the area of information systems, that the concept has 
evolved over time and its consequences can also be experienced by people 
who do not work. We conclude that prevention programs should consider 
individual, organizational and technological differences.
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Tecnoestresse. 
 Evolução do conceito e suas principais consequências

Resumo: O uso das tecnologias da informação e comunicação pode criar 
condições exigentes e ter o potencial de criar estresse técnico nos trabalhadores. 
O tecnoestresse começou a ser estudado desde 1982 e, dada a natureza 
dinâmica das tecnologias, é importante avaliar a evolução do conceito e suas 
conseqüências. O objetivo deste trabalho é explorar a estrutura intelectual 
e social da produção científica sobre tecnoestresse e analisar a evolução do 
conceito, detectando características que influenciam os níveis de tecnoestresse 
nos indivíduos. Os resultados indicam que os pesquisadores mais relevantes 
vêm da área de sistemas de informação, que o conceito evoluiu com o tempo 
e suas consequências também podem ser vivenciadas por pessoas que não 
trabalham. Concluímos que os programas de prevenção devem considerar 
diferenças individuais, organizacionais e tecnológicas.

Palavras-chave: Tecnoestresse; consequências; Biblioshiny.
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n el ámbito laboral, la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) como computadoras, teléfonos 
inteligentes, correo electrónico, Internet, herramientas de trabajo 
colaborativo, sistemas de mensajería y de videoconferencia, 

impresoras, entre otras, agregan valor a las actividades operacionales 
y facilitan la comunicación en cualquier momento y lugar. Las TIC  han 
permitido conectar a personas a distancia, estableciendo relaciones en 
línea, rompiendo las barreras geográficas y del tiempo (Sellberg & Susi, 
2014) y fomentando el desarrollo de modalidades de trabajo más flexibles 
e inclusivas como el teletrabajo (Salazar, 2007).

Las TIC generan distintos beneficios en las organizaciones, como 
reducción de costos operativos, optimización de mano de obra y 
eficiencia de procesos (Brynjolfsson & Hitt, 2000), siendo el incremento 
de la productividad uno de los objetivos más comunes para su adopción 

E
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(Karr-Wisniewski & Lu, 2010). No obstante, a pesar de los beneficios de las 
TIC, distintas investigaciones muestran que son una “espada de doble filo”, 
que tienen una doble cara o un lado oscuro (La Torre, Esposito, Sciarra & 
Chiappetta, 2019; Tarafdar, Pullins & Ragu-Nathan, 2015) ya que, por un 
lado, agregan valor a las actividades operacionales y, por el otro, pueden 
generar condiciones de estrés en los trabajadores (Gallardo & De León, 
2010), con consecuencias en la salud y el bienestar.

El estrés tecnológico o tecnoestrés (TS) es una subdimensión del estrés que 
surge del uso individual de las TIC (Ragu-Nathan, Tarafdar, Ragu-Nathan 
& Tu, 2008) y fue definido por primera vez por Brod (1984) como “una 
enfermedad moderna de adaptación causada por una incapacidad para 
hacer frente o tratar nuevas tecnologías computacionales de una manera 
saludable” (p.16). Por su parte, Weil & Rosen (1997) no consideraban el TS 
como una enfermedad, sino, más bien, como “cualquier impacto negativo 
(en los planos cognitivo, emocional, fisiológico, actitudinal y conductual) 
causado directa o indirectamente por la tecnología” (p.5). 

Frente a estas primeras definiciones, Nimrod (2018) indicó que eran 
bastante amplias y los autores a menudo utilizaban el mismo concepto para 
referirse a distintos fenómenos afines como tecnofobia y tecnoadicción, 
conceptos que, de acuerdo con Qin Shu, Tu & Wang (2011) son distintos y 
no deben confundirse. 

Posteriormente, y considerando el ritmo dinámico de las TIC, distintos 
investigadores han ampliado el concepto de TS. Para Salanova, (2003) el 
TS es el resultado de un proceso perceptivo de desajuste entre demandas 
y recursos disponibles, caracterizados por síntomas afectivos o ansiedad 
y por el desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC. Por su parte, 
Dias Pocinho & Costa Garcia (2009) señalan que el TS está caracterizada 
por tres dimensiones: síntomas afectivos o ansiedades (ansiedad y 
fatiga) relacionados con altos niveles de activación fisiológica del 
organismo, desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC (escepticismo) 
y pensamientos negativos sobre las capacidades y competencias en la 
utilización de las TIC (ineficacia). Ragu-Nathan, Tarafdar, Ragu-Nathan & Tu 
(2008) indicaron que el TS es un problema de adaptación que experimenta 
un individuo cuando no puede hacer frente a las TIC y la informática o 
acostrumbrarse a ellas. 

En el contexto organizacional, el TS es causado por luchas o intentos de 
los individuos para lidiar con el involucramiento constante de las TIC y 
los requerimientos relacionados con cambios físicos, sociales y cognitivos 
relacionados con su uso (Tarafdar et al., 2007). El concepto, generalmente, 
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ha sido entendido como un daño psicosocial, susceptible de poderse 
prevenir en las organizaciones, causado por una falta de habilidad o 
incompetencia de los usuarios (Salanova, Llorens & Cifre, 2007).

La naturaleza ubicua de la tecnología puede crear sentimientos de 
frustración, sobrecarga y estrés en los trabajadores (Tacy, 2016). Los usuarios 
pueden sentir que pierden el control de su propio tiempo y espacio al estar 
constantemente conectados a través de correos electrónicos, teléfonos e 
internet (Brillart, 2004) y sentirse sobrecargados por una gran cantidad de 
información, perturbados por la confusión del tiempo de trabajo y familiar, 
invadidos por la pérdida de privacidad y frustrados por la complejidad de 
las nuevas tecnologías (Tarafdar et al., 2007), desencadenando resultados 
nocivos para los trabajadores y las organizaciones como un aumento de la 
sobrecarga de trabajo, disminución de la eficiencia organizacional y, como 
también ha reportado Alam (2016), una disminución de la productividad y 
de la satisfacción laboral de los trabajadores.

A nivel fisiológico, los trabajadores experimentan pánico, ansiedad, 
dolencias físicas (Champion, 1987), baja concentración, irritabilidad y 
trastornos de la memoria (Arnetz & Wiholm, 1997), pesadillas y problemas 
intestinales (Brillart, 2004), posibilidad de sufrir paro cardiaco, migrañas e 
hipertensión (Saganuwan, Ismail & Ahmad, 2015), entre otras. 

Investigadores han señalado que las definiciones sobre el TS asumen que 
este fenómeno es de naturaleza negativa y no se ajustan a la naturaleza del 
estrés, que no es ni positivo ni negativo (Lei & Ngai, 2014). Considerando 
que el TS es un área emergente de investigación académica (Tarafdar, 
Cooper & Stich, 2019), nuestro objetivo es estudiar cómo ha evolucionado 
el concepto desde sus inicios hasta 2019. Para ello, analizaremos de 
manera general la estructura conceptual, social e intelectual de este 
campo del conocimiento y describiremos las consecuencias del TS para 
los individuos y las organizaciones.

Metodología

Se seleccionaron de la base de datos Web of Science (WOS) todos los registros, 
entre 1982 y 2019, que contenían el término“Technostress” en los campos 
del resumen, título y palabras clave, encontrándose 288 documentos. Tras 
refinar los resultados se obtuvieron 269 registros compuestos por 199 
artículos, 65 proceedings paper, 10 revisiones y 8 capítulos de libro.

Para sistematizar la información se realizó un análisis documental mediante 
co-citas, utilizando la herramienta bibliométrica Biblioshiny, siguiendo los 
pasos recomendados por Aria & Cuccurullo (2017). La ventaja de utilizar 
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herramientas bibliométricas se debe a que permiten realizar análisis 
completo de mapeo científico, visualizar y analizar tendencias y patrones 
en la literatura científica. 

Resultados y discusión
Estructura conceptual, social e intelectual  

De acuerdo con Nimrod (2018), la mayoría de las investigaciones sobre 
TS se han llevado en entornos organizacionales, particularmente, sobre 
empleados, académicos, administradores públicos, profesionales de la 
comunicación y empleados en general. 

Tras realizar un análisis conceptual de co-ocurrencia de palabras clave, 
se encontraron distintas temáticas relacionadas con el uso de las TIC, 
sistemas y redes sociales, en las que se documentan consecuencias 
del TS en entornos organizacionales y en individuos. Se destacan la 
productividad, performance, satisfacción laboral, conflicto entre el trabajo 
y la familia, balance entre la vida y el trabajo, sobrecarga de información y 
de comunicación, sobrecarga social, estrés, agotamiento laboral, neurosis, 
tensión, estrategias de afrontamiento del estrés, ansiedad, burnout, rasgos 
de personalidad, ansiedad computacional y tecnofobia.

Del análisis de la estructura social, específicamente la red de colaboración 
de los países donde trabajan los investigadores, hemos constatado que la 
mayoría de los estudios provienen de países desarrollados como Estados 
Unidos, China, Korea del Sur, Alemania, Reino Unido y Canadá. Los trabajos 
académicos han sido publicados, principalmente, en revistas del primer 
y segundo Quartil, destacando Computer in Human Behavior, Journal of 
Management Information Systems, Journal of the Association for Information 
Systems y Information Systems Journal. A nivel iberoamericano encontramos 
estudios que provienen de España, Portugal, Perú, Méjico, Colombia y Brasil.

La Figura 1, realizada con Biblioshiny, presenta la estructura intelectual 
a través de una red histórica de citación directa.  Esta red identifica los 
20 trabajos más significativos y con mayores citaciones locales (LCS) 
y globales (GCS). En los nodos se destacan investigadores del área de 
Gestión de Sistemas de Información como: Monideepa Tarafdar (Lancaster 
University), T.S. Ragu-Nathan (University of Toledo), Ramakrishna Ayyagari 
(University of Massachusetts Boston) y Christian Maier (Universidad 
de Bamberg). Destacamos los trabajos de Tarafdar et al. (2007) y Ragu-
Nathan et al. (2008). Estos investigadores aportaron instrumentos para 
medir los creadores e inhibidores de tecnoestrés más utilizados en las 
investigaciones modernas sobre esta temática.
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El detalle de los trabajos de la Figura 1 se presentan en la Tabla 1, en 
donde es posible apreciar que la mayoría de los nodos corresponden 
a artículos publicados entre 2007 y 2015 y revelan distintos impactos y 
consecuencias psicosociales del uso de tecnologías de oficina, de redes 
sociales y de tecnologías móviles, tanto para las organizaciones como para 
los individuos. Asimismo, se ha podido determinar que la mayoría de las 
publicaciones están relacionadas con las categorías de Web of Science de 
psicología clínica, psicología educativa y psicología social. Estos resultados 
son coherentes con lo planteado por Sellberg & Susi (2014), quienes 
señalaron que las investigaciones sobre TS hace parte de campos como la 
medicina, la psicología, y desde la perspectiva económica y organizacional. 

Figura 1. Historiografía (1982-2019)

 Fuente: Elaboración propia a partir de Biblioshiny.

Considerando la importancia de los trabajos presentados en la Tabla 
1, estos constituirán la base para analizar la evolución del concepto de 
tecnoestrés y sus consecuencias, las cuales se abordarán más adelante.  
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Tabla 1. Investigaciones con mayor número de citaciones locales y globales

Fuente: Elaboración propia a partir de Biblioshiny.

Evolución del concepto de Tecnoestrés

Uno de los trabajos más citados, el de Tarafdar et al. (2007) indicó que 
el TS es un fenómeno que responde a la combinación de una condición 
de demanda que causa el estrés (creadores de estrés o estresores) y la 
respuesta del individuo a él (resultados manifiestos adversos o tensión).
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Sellberg & Susi (2014) han señalado que algunas implementaciones 
tecnológicas están mal adaptadas a las capacidades cognitivas de las 
personas y, por lo tanto, pueden causar altas demandas cognitivas, irritación 
y frustración en los empleados. Para Nimrod (2018) y Riedl (2013), el TS no 
solo se manifiesta por la interacción de los usuarios con la tecnología en el 
trabajo, también pueden experimentarlo las personas en su vida privada 

En la Tabla 2 se presentan las distintas definiciones contenidas en la 
literatura científica. Las primeras definiciones hacen referencia a un 
contexto médico, identificándolo como una enfermedad; sin embargo, 
a medida que ha pasado el tiempo, el concepto de TS ha evolucionado 
y dependiendo del nivel y de las características de los individuos se 
considerará como positivo o negativo. En este sentido, Tarafdar et al. 
(2019) indican que “la literatura de TS se ha centrado en el aspecto 
de angustia del estrés y no explica cómo las demandas del entorno 
tecnológico pueden evaluarse como desafiantes y motivadoras, lo que 
lleva a resultados potencialmente positivos” (p.12).

Tabla 2. Definiciones sobre Tecnoestrés

Fuente: Elaboración propia a partir de registros obtenidos en WOS.

Tarafdar et al. (2019) indican que el TS es un proceso que incluye la 
presencia de condiciones ambientales tecnológicas, que se evalúan como 
demandas o tecnoestresores. Afirman que el TS puede ser considerado 
como positivo o negativo según la personalidad de un individuo y la 
reacción ante la situación desencadenante del hecho, surgiendo dos 
conceptos: el tecnoeustrés y el tecnodistrés. 
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La dirección del impacto en la productividad dependerá del nivel de estrés 
experimentado, por ejemplo si los usuarios experimentan una cantidad 
moderada de TS puede tener un efecto positivo en su productivdad; por 
el contrario, cantidades excesivas de TS tienen un impacto negativo. La 
interpretación positiva o negativa de las demandas laborales (creadores 
de tecnoestrés) por parte de los empleados determinará las conductas 
(reacciones) posteriores de los mismos (Chandra, Shirish & Srivastava, 2019). 

El trabajo de Salazar (2019) propone una definición que incorpora las críticas 
al concepto tradicional de TS, conceptualizándolo como “una respuesta 
física y emocional que pueden experimentar los individuos al usar sistemas 
y tecnologías de información y comunicación, cuyas consecuencias pueden 
ser positivas o negativas dependiendo de los recursos disponibles a nivel 
individual, organizacional y ambiental” (p.170). 

Consecuencias del tecnoestrés 

Como se ha señalado anteriormente, pese a los beneficios que pueden 
surgir al introducir las TIC para agregar valor al trabajo y al desarrollo de 
la sociedad, es posible que también surjan inconvenientes que pueden 
provocar riesgos psicosociales, acompañados de dificultades en la 
adaptación de los trabajadores al uso de estas, afectando su rendimiento, 
su vida familiar y personal (Tarafdar et al., 2007). 

Shu et al. (2011) indicaron que, a medida que la importancia de las TIC 
crece en nuestra sociedad, las personas pueden experimentar emociones 
negativas en las interacciones con ellas; por ejemplo, al invertir tiempo y 
esfuerzo para mantenerse al día con nuevos programas y herramientas 
computacionales y por distintas aprehensiones sobre estas, sintiendo 
que con el tiempo podrían reemplazar sus puestos de trabajo. Estas 
emociones pueden tomar distintas formas, como miedo, ansiedad, 
resistencia, frustración, fatiga, estrés y otros riesgos psicosociales y físicos 
(Dias Pocinho & Costa Garcia, 2009) como un comportamiento antisocial 
derivado del uso de las computadoras (Kasuga et al., 2004), aumento del 
estrés de rol generado por la sobrecarga de roles y el conflicto de roles 
(Tarafdar et al., 2007), agotamiento emocional provocado por la cantidad 
y calidad de los correos electrónicos, entre otros. La Tabla 3 presenta 
algunas consecuencias del tecnoestrés, reportadas en la literatura 
consultada en WOS, que afectan la salud de las personas.
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Tabla 3. Consecuencias del TS en la salud de los usuarios de las TIC

Fuente: Elaboración propia.

Las consecuencias del TS se ven reflejadas en la salud de los individuos y a 
nivel organizacional. Los trabajadores reportan que las TIC están afectando 
sus estados de ánimo y concentración, provocándoles en ciertos casos 
compulsión por estar conectados todo el día a un dispositivo respondiendo 
información relacionada con el trabajo en tiempo real y difuminando 
el contexto de casa y trabajo, quedando los individuos atrapados en la 
multitarea, continuamente distraídos en un estado continuo de atención 
parcial, con poco tiempo para el descanso mental y el análisis creativo 
(Tarafdar et al., 2015). En términos generales, a nivel organizacional, el 
TS se manifiesta en diversas condiciones, como niveles más altos de 
factores estresantes (Tarafdar et al., 2007), disminución de la satisfacción 
laboral y del compromiso organizacional (Ragu-Nathan et al., 2008), de 
la productividad (Tarafdar et al., 2007; Alam, 2016) y de la satisfacción del 
usuario final con el uso de sistemas de información (Tarafdar et al., 2010). La 
Tabla 4 presenta distintas consecuencias del TS a nivel organizacional, que 
hemos encontrado en los registros consultados en WOS.
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Tabla 4. Consecuencias del tecnoestrés a nivel organizacional

Fuente: Elaboración propia.

La literatura ha demostrado que las condiciones que crean TS afectan 
la innovación y el rendimiento de las tareas realizadas con TIC (Tarafdar, 
D’Arcy, Turel & Gupta, 2015), afectando la capacidad de un empleado para 
completar las tareas relacionadas con el trabajo (Jena, 2015).

A diferencia del efecto negativo reportado en los estudios mencionados 
anteriormente, otros autores han demostrado que una cierta cantidad de 
TS es necesaria para el bienestar de los empleados y las organizaciones 
(La Torre et al., 2019). Por ejemplo, Al-Qallaf (2006) afirma que el TS en 
bibliotecarios mejoró su desempeño laboral; asimismo, mostró que los 
empleados que estaban más satisfechos con sus trabajos eran aquellos 
que se mantenían optimistas sobre el uso de las TIC en el lugar de trabajo 
y que creían que las TIC mejoraban su desempeño laboral. Shu et al. 
(2011) determinaron que los individuos con un alto nivel de autoeficacia 
computacional tienen bajos niveles de TS y que los individuos con altos 
niveles de dependencia tecnológica tienen bajos niveles de TS. 

Las TIC se están introduciendo en la mayoría de los sectores productivos, 
así como en casi la totalidad de las áreas funcionales de las organizaciones 
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(Salanova, 2003). Asimismo, ha hecho que los empleados trabajen bajo 
una mayor presión mental y deban capacitarse constantemente (Salazar-
Concha et al., 2020).

Conclusiones

La literatura reporta que la incorporación de las TIC en las organizaciones 
permite aumentar la eficiencia, la eficacia y la productividad en el lugar 
de trabajo; sin embargo, una de las paradojas de las TIC se relaciona con 
que, al dotar a una organización de ellas para mejorar su productividad, el 
efecto puede ser directamente proporcional en las personas.  

Del análisis conceptual, intelectual y social podemos concluir que los 
trabajos más citados sobre TS han sido publicados en revistas de alto 
impacto por investigadores del área de sistemas de información y no 
tanto del campo de la psicología como podría pensarse.

Las TIC median en el entorno laboral y cambian distintos aspectos relacionados 
con las tareas del rol de cada individuo. El ritmo de cambio de las tecnologías 
y las nuevas investigaciones evidencian que ciertas dosis de tecnoestrés 
podrían generar un aumento de la productividad de las personas. 

El buen uso de la tecnología tiene indiscutibles beneficios para las 
organizaciones, las cuales podrían reducir las experiencias de estrés de 
los trabajadores, tomando decisiones que los ayuden y permitan planes 
de trabajo más flexibles. Los programas de prevención de tecnoestrés en 
las organizaciones deben considerar las características individuales de los 
trabajadores, de las organizaciones y de las tecnologías.

Hemos comprobado que el concepto de tecnoestrés ha evolucionado con el 
tiempo, por lo cual es necesario investigar periódicamente el contenido y la 
dinámica de los factores que crean tecnoestrés. Recomendamos que futuras 
investigaciones puedan estudiar de manera separada las consecuencias del 
tecnodistrés y del tecnoeustrés en organizaciones e individuos. 
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