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Resumen
La pandemia mundial que estamos viviendo ha cambiado las formas de ser y estar en lo que a la en-
señanza superior se refiere. El confinamiento sufrido ha potenciado el uso masivo y acelerado de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para suplir la docencia presencial. Este hecho 
ha supuesto cierto malestar físico y psicológico entre el alumnado, conocido como tecnoestrés deri-
vado, en el caso que nos ocupa en esta comunicación, de la inadaptación de las habilidades de los 
sujetos a las exigencias de las universidades. El objetivo de este trabajo es analizar cómo ha afectado 
la situación a los/as estudiantes de diferentes universidades españolas. El instrumento de recogida de 
datos se ha basado en la escala elaborada para medir cómo afectan las TIC al desempeño laboral en 
docentes universitarios, por Wang y Li (2019). La fiabilidad de la misma, aplicada a nuestro contexto, 
es de α de Cronbach=.942. La muestra ha estado compuesta por 1744 estudiantes españoles pertene-
cientes a Universidades presenciales y online. El 53,3% son mujeres y el 46,4% hombres, la media de 
edad está en los 24,91 años (D .T .=8.401) y el 64,7% estudia en una universidad presencial y el 35,3% 
en una online. Los resultados apuntan a la existencia de tecnoestrés producido por la inadaptación de 
las habilidades de la persona y las exigencias de la organización. 
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Introducción
El origen y la etimología del tecnoestrés se remonta a los años 80 con la publicación del libro Technos-
tress: The Human Cost of the Computer Revolution (Brod, 1984), en el que se hablaba de los efectos 
negativos que conlleva el uso de la tecnología. Apenas una década después esta concepción del 
tecnoestrés fue matizada por Weil y Rosen (1997, p. 5) al conceptuarlo como “los impactos negativos 
en las actitudes, pensamientos o comportamientos, provocados directa o indirectamente por la tecno-
logía”, permitiendo así una amplia definición del fenómeno. 
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  En el ámbito español, la profesora Salanova (2003) considera el tecnoestrés como: 

Un estado psicológico negativo relacionado con el uso de las TIC que lleva a un alto nivel de activación psico-
fisiológica no placentera y al desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC. Este estado está 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 (p. 231).

   Los modelos propuestos para estudiar el estrés provocado por el uso de la tecnología han puesto 
el énfasis en aspectos externos al sujeto (tecnoestrés objetivo) y en aspectos internos (tecnoestrés 
subjetivo). En el primer caso, el tecnoestrés se conceptualiza como un desequilibrio entre las compe-
tencias tecnológicas de los sujetos y las demandas tecnológicas de la institución en la que trabajan. 
En este caso, el tecnoestrés se produce cuando los requisitos de competencia asociados a las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) superan el nivel de competencia real del usuario 
dentro de una organización, o cuando las demandas tecnológicas superan los recursos o la capacidad 
para afrontarlas (Ayyagari et al ., 2011; Fuglseth y Sørebø, 2014; Yin et al ., 2014; Galluch et al ., 2015; 
Srivastava et al ., 2015; Tarafdar et al ., 2015; Fischer y Riedl, 2017).
  El tecnoestrés subjetivo, viene marcado por la percepción que uno tiene de sí mismo frente al 
uso de la tecnología y tiene que ver con: la tecno-invasión, tecno-inseguridad, tecno-complejidad, 
tecno-incertidumbre y sobrecarga tecnológica (Tarafdar et al., 2007; Ragu-Nathan et al ., 2008; Wang 
et al ., 2008; Salanova, 2013; Chen, 2015; Alam, 2016; Chen y Muthitacharoen, 2016; Krishan, 2017; 
Chandra et al ., 2019).
  En esta comunicación se hace referencia a algunos aspectos que inciden en el tecnoestrés objeti-
vo y, en concreto, se trata de analizar en qué medida ha existido tecnoestrés, durante el confinamiento, 
derivado de la inadaptación de las habilidades de los sujetos y las exigencias de la universidad. 
 

Metodología
Participantes   

La muestra ha estado compuesta por 1744 estudiantes españoles pertenecientes a universidades 
presenciales y online. El 53,3% son mujeres y el 46,4% hombres, la media de edad está en los 24,91 
años (D .T .=8.401) y el 64,7% estudia en una universidad presencial y el 35,3% en una online. 

Instrumento y procedimiento

Los aspectos que se trabajan en esta comunicación son sólo algunos de los recogidos en un instru-
mento elaborado ad hoc (Penado, Rodicio-García, Ríos-de-Deus y Mosquera-González, 2020), adap-
tando la escala utilizada por Wang y Li (2019) para medir como afectan las TIC al desempeño laboral 
docente, a estudiantes universitarios españoles. Dicha escala se basa en un modelo multidimensional 
en el que se estudia la interacción persona-ambiente. Se conceptualiza el tecnoestrés como el resul-
tado de un desajuste en tres áreas de interacción de las personas con el entorno en el que trabajan: 
inadaptación persona-organización (P-O), inadaptación persona-tecnología (P-T) e inadaptación de 
las personas entre sí a la hora de utilizar la tecnología (P-P). 
  En total recoge 22 ítems englobados en los siguientes factores:

• Inadaptación entre las habilidades de la persona y las exigencias de la organización.
• Inadaptación entre las habilidades tecnológicas de la persona y las exigencias tecnológicas de 

la organización.
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• Inadaptación entre las necesidades tecnológicas de la persona y las exigencias de la organi-
zación.

• Inadaptación entre las necesidades tecnológicas de la persona y la tecnología que le ofrece la 
organización.

• Inadaptación por falta de apoyo entre las personas a la hora de emplear las tecnologías.  
• Desempeño académico.

  Esta comunicación se centra en los dos primeros factores. 
  El cuestionario se responde en una escala tipo Likert de cinco alternativas de respuesta, siendo 1 
(Muy en desacuerdo) y 5 (Muy de acuerdo). Se completa con datos personales: sexo, edad, centro y 
estudios que realizan. 
  El instrumento se digitalizó a través de la herramienta facilitada por Microsoft Forms y fue difundi-
do a través de redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. En el cuestionario se informaba 
de que con la respuesta al mismo estaban dando su consentimiento para la utilización de los datos a 
los fines de la investigación. Los datos fueron recogidos entre el 16 de abril y el 15 de mayo de 2020, 
en pleno confinamiento.
 

Análisis de datos

Se ha combinado la estadística descriptiva e inferencial. Para obtener la fiabilidad se ha empleado el 
α de Cronbach que arroja un excelente resultado de .942. Para las comparaciones entre submuestras 
se han realizado análisis de diferencia de medias (prueba t de Student y ꭕ2 de Pearson), y análisis 
correlacionales. Se ha utilizado el paquete estadístico IBM SPSS en su versión 25.

Resultados
Los primeros análisis descriptivas realizados para el conjunto de la muestra revelan que, en general, el 
alumnado considera difícil poder satisfacer las demandas de la universidad en lo que concierne al uso 
de las TIC, tal y como se observa en la Tabla 1. El ítem más puntuado es “Me resulta difícil ajustar mi 
patrón de estudio actual para cumplir con las indicaciones de mi universidad sobre el uso de las TIC” 
(M=3,44, D .T .= 1,373); el menos valorado es “Mis habilidades actuales son insuficientes para imple-
mentar las indicaciones de mi universidad sobre el uso de las TIC” (M=2,56, D .T .= 1,262). Se produce, 
por tanto, inadaptación entre las habilidades de la persona y las exigencias de la Universidad, uno de 
los factores de riesgo a la hora de hablar de tecnoestrés.

Tabla 1 . Puntuaciones obtenidas en los diferentes ítems que componen cada factor .

Factores Descripción M D.T.

1

1.Me resulta difícil satisfacer las altas demandas de mi universidad, con respecto 
al uso de las TIC 3,10 1,276

2. Me resulta difícil implementar con eficacia las indicaciones de mi universidad, 
sobre el uso de las TIC 3,01 1,254

3. Mi capacidad actual es insuficiente para implementar las indicaciones de mi 
universidad sobre el uso de las TIC 2,73 1,300

4. Mis habilidades actuales son insuficientes para implementar las indicaciones de 
mi universidad sobre el uso de las TIC 2,56 1,262

5. Me resulta difícil ajustar mi patrón de estudio actual para cumplir con las indica-
ciones de mi universidad sobre el uso de las TIC 3,44 1,373
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2

1. Mi universidad no me brinda suficiente información para usar las TIC de manera 
efectiva en mi trabajo como estudiante 2,87 1,263

2. Mi universidad no me brinda incentivos suficientes para utilizar las TIC de mane-
ra efectiva en mis actividades como estudiante 3,10 1,253

3. La información facilitada por mi universidad no es muy útil para el uso efectivo 
de las TIC 3,08 1,262

4. No tengo una cultura en mi universidad que fomente el uso de herramientas 
innovadoras como las TIC 2,85 1,298

  Atendiendo a la variable género, las diferencias son significativas en los tres últimos ítems siendo 
los chicos los que consideran en mayor medida que las chicas, que su universidad no les brinda in-
centivos suficientes para usar las TIC (t(1733)= 3,237; p<.05), ni información útil para ello (t(1733)= 2,676; 
p<.05), ni consideran que haya una cultura que fomente su uso (t(1731)=2,566; p<.05).
  En cuanto a la edad, se da una correlación negativa en todos los ítems analizados, es decir, a ma-
yor edad menor dificultad para adaptarse; pero siempre considerando que se dan puntuaciones muy 
altas en todos los ítems y que, por tanto, el tecnoestrés está presente.
  Finalmente, al analizar el tipo de universidad en la que estudian (presencial-online), en todos los 
ítems son los estudiantes online los que puntúan más alto en todos los ítems y esas diferencias son 
estadísticamente significativas siempre, a excepción de cuando se le pregunta si su capacidad actual 
es insuficiente para implementar las indicaciones de su universidad, si ésta le brinda suficiente infor-
mación y si la información facilitada por su Universidad le resulta útil para utilizar de manera efectiva 
las TIC.

Conclusiones 
El estudio que se ha presentado pone de relieve la existencia de tecnoestrés en el alumnado de la 
universidad en España, derivado del desajuste existente entre la persona y el entorno, a la hora de 
utilizar las TIC para el trabajo diario, durante el confinamiento. 
  El estudio de la inadaptación entre las habilidades de la persona y las exigencias de la organiza-
ción pone de manifiesto que el alumnado no se siente preparado para afrontar las exigencias de la 
universidad, en lo que a utilización de las TIC en su actividad diaria se  refiere. Les resulta difícil ajustar 
su patrón de estudios actual para cumplir con las indicaciones dadas por la universidad sobre el uso 
de las TIC, les resulta difícil satisfacer las altas demandas que le realiza, responder con eficacia, no se 
sienten capacitados y consideran que sus habilidades actuales son insuficientes.
  En lo relativo a la inadaptación entre las habilidades tecnológicas de la persona y las exigencias 
tecnológicas de la organización ocurre algo similar, y reconocen que su universidad no les brinda in-
centivos suficientes para utilizar las TIC de manera efectiva, que la información que le proporciona no 
es útil ni suficiente, y que no existe una cultura que fomente el uso de herramientas innovadoras como 
las TIC.
  En general, son los chicos lo que lo consideran así en mayor medida que las chicas, esta percep-
ción es menor a medida que aumenta la edad y son los de universidades online las que puntúan más 
alto en todos los ítems. 
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