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Artículo de Revisión

El teletrabajo y su relación con el  
tecnoestrés laboral post COVID-19

RESUMEN
El abrumador empleo de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC) que se viene implementando en las organizaciones hace ne-
cesario analizar los efectos del teletrabajo en los empleados. El objetivo de 
esta revisión fue analizar la literatura científica publicada sobre la relación 
entre el teletrabajo y el tecnoestrés laboral en el contexto post COVID-19. 
El método utilizado tuvo un enfoque cualitativo, llevando a cabo una revi-
sión sistemática que respetó los lineamientos PRISMA. Se analizaron 20 
investigaciones empíricas halladas en Scopus y Google Académico, pu-
blicadas entre 2019 y 2023. Los resultados señalan categóricamente que 
existe una estrecha relación entre el teletrabajo y el tecnoestrés laboral, 
la cual tiene como factores el aislamiento social, los softwares complejos, 
el conflicto entre el entorno laboral y personal, la ausencia de relaciones 
interpersonales, y la incertidumbre tecnológica. Por lo tanto, se sugiere 
que las organizaciones impulsen la autonomía laboral y el autoliderazgo 
efectivo, además de considerar medidas como la capacitación en el empleo 
de plataformas digitales, la implementación de software de alta calidad que 
permita una mejor interacción y la organización de actividades presencia-
les de forma periódica.
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INTRODUCCIÓN
En estos tiempos, donde la globalización ha uni-
do a todo el planeta, ahora que todas las per-
sonas se encuentran conectadas por redes y la 
información fluye entre individuos y organiza-
ciones, se hace cada vez más común el empleo 
de estas herramientas digitales en los centros 
de trabajo. Durante la pandemia del COVID-19 
se intensificó el teletrabajo como medida de se-
guridad para evitar el contagio. Esta modalidad 
permitió el trabajo a distancia, disminuyendo 
considerablemente las muertes causadas por 
este virus. El constante empleo de plataformas 
digitales trajo consigo algunas consecuencias 
negativas en la salud y el rendimiento de los 
empleados. En esta investigación, se analizarán 
los aspectos más relevantes del teletrabajo y su 
relación con el tecnoestrés laboral.

El teletrabajo es una forma de trabajar en 
la que el empleado puede conectarse por redes 
desde diferentes lugares, aprovechando las tec-
nologías de la información y las comunicacio-
nes para realizar sus tareas desde cualquier 
dispositivo (Metselaar et al., 2022). Desde este 
concepto, el trabajo remoto es relevante para 
organizaciones e individuos en la era actual de 
la tecnología de la información y las comunica-
ciones, ofreciendo beneficios como la indepen-
dencia de los centros de trabajo, la reducción 
de largos desplazamientos y la oportunidad de 
explotar herramientas digitales (Wang et al., 
2021). Dadas estas afirmaciones, se deduce que 
el teletrabajo puede ser muy positivo para las 
empresas. En cuanto a los indicadores psicoló-
gicos, se observan efectos notoriamente positi-
vos relacionados con la autonomía y una menor 
disparidad entre el trabajo y la familia (Gajen-
dran & Harrison, 2007).

Asimismo, cada vez son más las organiza-
ciones que adoptan esta modalidad de traba-
jo a distancia que, en la mayoría de los casos, 
obtiene resultados favorables en términos de 
productividad. Sin embargo, como señalan 
Wang et al. (2023), no se le da la importancia 
necesaria a los efectos colaterales que podría 
ocasionar en los trabajadores a largo plazo, 
como el tecnoestrés y la tele-presión. Es im-
portante aclarar que la palabra tele-presión 
está reconocida por la Real Academia Espa-
ñola. Sin embargo, este término ha cobrado 

notoriedad en las investigaciones científicas 
relacionadas con el teletrabajo. Autores como 
Barber y Santuzzi (2015) lo definen como la 
constante preocupación por responder rápi-
damente a los mensajes de clientes y compa-
ñeros. Por su parte, Van Laethem et al. (2018) 
encontraron en su investigación que a mayor 
tele-presión menor es el rendimiento laboral.

El uso de las tecnologías de información y 
comunicaciones, las horas laborales demasia-
do largas, el equilibrio entre la vida personal 
y laboral, el aislamiento social, la autonomía 
laboral, la soledad, la ansiedad, la tendencia a 
la rotación, y la calidad del software son varia-
bles que se interrelacionan con el teletrabajo y 
el tecnoestrés. En este sentido, el teletrabajo 
guarda una estrecha relación con el tecnoes-
trés, el cual se produce cuando los empleados 
hacen un uso constante de la tecnología (Ra-
ppaccioli et al., 2021). Algunas alternativas 
para disminuir el tecnoestrés incluyen una 
adecuada capacitación que permita un uso efi-
ciente de las plataformas digitales de la empre-
sa, la autonomía laboral consecuente con los 
tiempos y responsabilidades del empleado, y el 
autoliderazgo efectivo (Adamovic, 2022). 

El tecnoestrés percibido por los emplea-
dos reduce sustancialmente el desempeño la-
boral en las organizaciones (Adekanmbi e Isio-
ma, 2022). Para las personas adaptadas a la 
modalidad de trabajo tradicional (presencial), 
la aceptación de la tecnología en sus labores 
diarias es un esfuerzo mayor que se convier-
te en una hábil alternativa para mitigar la te-
le-presión y el tecnoestrés (García-Salirrosas y 
Millones-Liza, 2023).

El teletrabajo, desde varias perspectivas, 
tiene un impacto en el desempeño laboral de 
los individuos y en las organizaciones (Galanti 
et al., 2021). Por lo tanto, en las organizaciones 
que fomentan el teletrabajo, es importante te-
ner en cuenta mecanismos que mejoren la pro-
ductividad laboral (Kazekami, 2020). Algunas 
estrategias para lograrlo incluyen horas de tra-
bajo adecuadas, calidad de software, incorpora-
ción social, y talleres de capacitación.

Considerando que nos encontramos en la 
cuarta revolución industrial, la cual afecta a di-
versos aspectos de la vida, pero especialmente al 
empleo (Pernías Peco, 2017), las organizaciones 
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podrían tomar en cuenta cómo el tecnoestrés 
afecta el teletrabajo y evaluar acciones para 
incrementar los niveles de rendimiento de su 
personal. El objetivo de esta revisión fue ana-
lizar la literatura científica publicada respecto 
al teletrabajo y su relación con el tecnoestrés 
laboral en el contexto post COVID-19.

Este artículo presenta algunas limitacio-
nes. En primer lugar, la investigación se rea-
lizó durante un periodo específico, desde el 
inicio de la pandemia hasta la actualidad; por 
lo tanto, no se puede asegurar que las conclu-
siones sean aplicables a periodos anteriores. 
En segundo lugar, se utilizó una metodología 
cualitativa-descriptiva que no incluye la medi-
ción numérica de datos; esto significa que no se 
pudo determinar ningún tipo de relación cau-
sal entre las variables. Por último, la mayoría 
de los artículos seleccionados provienen de Es-
tados Unidos, Europa y Asia; en consecuencia, 
no se puede asegurar que los resultados sean 
aplicables a otros países.

MÉTODO
Este artículo de investigación presenta una re-
visión sistemática de la literatura científica pu-
blicada sobre el teletrabajo y su relación con el 
tecnoestrés en el contexto post COVID-19 (Ada-
movic, 2022). Para su elaboración, se siguieron 
los lineamientos de la declaración PRISMA para 
la metodología adecuada de revisiones siste-
máticas (Moher et al., 2009).

La búsqueda sistemática se realizó en 
Scopus debido a su amplia cobertura (revistas 
científicas de diversas áreas temáticas), reco-
nocimiento internacional, información de alta 
calidad y herramientas de análisis (búsqueda 
precisa de literatura científica), así como Goo-
gle Académico como facilitador de descarga y 
traducción de artículos, teniéndose en cuenta 
los resultados en el periodo comprendido en-
tre los años 2019 y 2023. La composición de 
términos que llevó a mejores resultados en 
ambos buscadores fue la siguiente: (“TECH-
NOSTRESS”) AND (“TELECOMMUTING”) AND 
PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2024 AND 
(LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”)) AND (LIMIT-TO 
(EXACTKEYWORD, “COVID-19”)). Se obtuvie-
ron 115 resultados en Scopus con el filtro “artí-
culo” aplicado; adicionalmente, se utilizó la pla-
taforma Google Académico como herramienta 

para descargar las investigaciones menciona-
das. Previo a la selección de artículos, se defi-
nieron los criterios de inclusión y exclusión.

Criterio de inclusión 
• Tipo de investigación. Solo se conside-

rarán investigaciones experimentales, se 
excluyen revisiones bibliográficas, libros 
y manuales.

• Contexto. La investigación debe estar 
orientada al contexto del teletrabajo.

• Uso de herramientas digitales. La in-
vestigación debe estar relacionada con el 
empleo de herramientas digitales.

• Impacto. La investigación debe haber 
sido citada en al menos 50 publicaciones 
científicas.

Criterio de exclusión 
• Desempeño laboral. Se excluyen las in-

vestigaciones que no evalúen el desempe-
ño laboral en el contexto del teletrabajo.

• Productividad organizacional. Se exclu-
yen los estudios que no tengan relación 
entre el teletrabajo y la productividad or-
ganizacional.

• Tecnologías de información. Se exclu-
yen los estudios que no consideren el em-
pleo de las tecnologías de información.

• Género. Se excluyen las investigaciones 
que no consideren el impacto del teletra-
bajo en empleados de ambos géneros.

De acuerdo con estos criterios, y solo con 
la lectura del título, se seleccionaron 63 artícu-
los como potencialmente relevantes. Posterior-
mente, se analizaron los resúmenes de estos 
artículos y se excluyeron 43, principalmente 
por enfocarse en contextos diferentes al des-
empeño laboral, el teletrabajo y el tecnoestrés. 
Finalmente, se seleccionaron 20 artículos que 
satisfacían los criterios de inclusión para llevar 
a cabo la revisión sistemática.

RESULTADOS
A continuación, se presenta un análisis que si-
gue un orden secuencial y lógico para facilitar 
la comprensión e integración de los 20 artículos  
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seleccionados. La mayoría de estos artículos 
describen el uso abrumador de medios tecnoló-
gicos en los centros de trabajo y, por lo tanto, el 
desarrollo de tecnoestrés en los trabajadores.

Salazar-Concha et al. (2021) afirman que 
el tecnoestrés se origina ante la aparición de 
nuevos retos y oportunidades que les permiten 
a los trabajadores desarrollar sus habilidades 
para integrarse más rápidamente en el uso de 
nuevas tecnologías. Tams et al. (2020), median-
te la recopilación de datos de 601 trabajadores, 
realizó un análisis del proceso condicional, que 
integra análisis de moderación y mediación. 
Los resultados describen el papel de la tecno-
logía móvil en el conflicto entre la vida laboral 
y personal; además, mencionan la sobrecarga 
de interrupción percibida, así como el conflicto 
del tecnoestrés con el uso de las TIC.

Por otro lado, Singh et al. (2022), utili-
zando una muestra de 306 empleados, inves-
tigaron cómo el uso excesivo de la tecnología 
tanto en actividades laborales como persona-
les puede provocar tecnoestrés, induciendo al 
aumento de las tensiones psicológicas y la dis-
minución del bienestar. Harris et al. (2022), con 
una muestra de 253 personas que utilizaban la 
tecnología para completar su trabajo durante 
dos períodos de tiempo, revelaron que la so-
brecarga e invasión tecnológica se relacionan 
significativamente con mayores intenciones de 
rotación, mayor conflicto trabajo-familia, y la 
invasión del tecnoestrés.

En el contexto actual, marcado por un rá-
pido avance tecnológico y por el uso intensifi-
cado del Internet que se vio potenciado durante 
la pandemia de COVID-19, las empresas de todo 
tamaño y sector se ven abocadas a la transfor-
mación digital. Este proceso implica la creación 
de nuevos puestos de trabajo con un alto com-
ponente digital, lo que exige la implementación 
de soluciones tecnológicas para alcanzar la efi-
ciencia y la eficacia organizacional (García-Sa-
lirrosas y Millones-Liza 2023, p. 208). Además, 
Kniffin et al. (2021) mencionan que después de 
la pandemia del COVID-19, con la modalidad de 
trabajo desde casa, se perdieron las conexio-
nes sociales, lo que afectó negativamente a los 
trabajadores. No obstante, más insidiosa que 
la pérdida de conexiones sociales es la soledad, 
por ser una emoción dolorosa respecto a las re-
laciones íntimas y sociales.

Complementariamente, Taser et al. (2022) 
recopilaron datos de 202 trabajadores utilizan-
do el método de la encuesta. Este cuestionario 
contenía cuatro escalas: Vida en el trabajo, tec-
noestrés, soledad y flujo en el trabajo. Los re-
sultados de la investigación indican que, en el 
contexto del teletrabajo y las circunstancias 
obligadas por la pandemia del COVID-19, los 
empleados han estado expuestos a múltiples 
tecnologías, lo que ha creado ansiedad, soledad 
y tecnoestrés. Sin embargo, Wang et al. (2021), 
utilizando datos de encuestas aplicadas a 522 
empleados que trabajaron desde casa durante 
la pandemia, demostraron que el sentimiento 
de soledad es un desafío importante entre las 
personas con teletrabajo debido a la reduc-
ción de las interacciones sociales informales. 
Además, se encontró un sorprendente vínculo 
entre la soledad y la autonomía laboral, ya que 
esta última mejora la motivación de las perso-
nas, fortalece la confianza y fomenta el com-
portamiento proactivo.

Por otro lado, Torres (2021), con una 
muestra de 360 empleados que utilizan las TIC 
para realizar sus tareas y funciones a tiempo 
completo, describe cinco factores estresantes:

• Sobrecarga tecnológica. Exposición 
constante a más información de la que 
pueden gestionar.

• Invasión tecnológica. Alcance digital en 
cualquier momento y lugar.

• Complejidad tecnológica. Dificultad por 
aprender a emplear las nuevas tecnologías.

• Inseguridad tecnológica. Competitivi-
dad respecto a los nuevos conocimientos 
en el empleo de las TIC.

• Incertidumbre. Constantes actualizacio-
nes de las TIC.

De igual forma, Molino et al. (2020) inves-
tigaron el tecnoestrés generado por la pande-
mia del COVID-19, realizando una encuesta en 
línea a 749 participantes. Encontraron que tres 
de los cinco factores hallados por Torres (2021) 
influyen en el tecnoestrés: Sobrecarga, inva-
sión y complejidad tecnológica. Esto confirma 
la necesidad de abordar un análisis del uso 
masivo de tecnologías con fines laborales y sus 
consecuencias negativas.
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Desde otra perspectiva Ewers y Kangmen-
naang (2023), luego de realizar una encuesta 
en línea de 20 minutos y 79 preguntas dirigida 
a 1,450 adultos de edad laboral que trabajan de 
forma remota, encontraron que el teletrabajo 
ha transformado la dinámica del trabajo y el 
espacio vital y, para obtener la medición del 
tecnoestrés, tuvieron en cuenta los elemen-
tos dañinos derivados de los problemas con la 
tecnología. Los resultados mostraron que una 
cuarta parte de los trabajadores experimen-
taron irritación o frustración tecnológica, ma-
lestar físico e invasión de los límites entre el 
trabajo y la vida personal. Esto afectó negativa-
mente el desempeño organizacional, tal como lo 
estudiaron Adekanmbi e Isioma (2022). Su con-
clusión fue que existe un impacto significativo 
entre la inseguridad laboral y el tecnoestrés en 
la reducción de la sostenibilidad del desempeño 
organizacional; por ello, se recomienda que los 
directivos impulsen la conectividad del centro 
de labores y la adecuada infraestructura tecno-
lógica para mejorar el bienestar y la productivi-
dad de las empresas.

Camarena y Fusi (2022), mediante encues-
tas aplicadas a 2,500 gerentes de gobiernos lo-
cales, analiza el impacto del uso de las TIC en 
el tecnoestrés, considerando tanto prácticas 
individuales como organizacionales. Los resul-
tados indican que el uso profesional de las TIC 
aumenta el tecnoestrés, aunque las políticas y 
directrices organizacionales pueden mitigarlo. 
Al igual que Boccoli et al. (2022) que, mediante 
una encuesta administrada a 1,550 trabajado-
res, abordaron los desafíos del trabajo remoto 
que surgieron durante la pandemia del CO-
VID-19 y hallaron que la flexibilidad temporal 
y la autonomía laboral mejoran el equilibrio 
entre la vida laboral y personal de los trabaja-
dores. Asimismo, Al-Kharabsheh et al. (2023) 
determinaron que los empleados calificados 
que son conscientes de su nivel de desempeño 
están motivados a mostrar mayores niveles de 
desempeño laboral.

Desde otra perspectiva, Califf et al. (2020) 
indagan cómo el tecnoestrés puede ser tan-
to positivo como negativo. Encuentran que la 
utilidad y la facilitación de la participación es-
tán relacionadas con altos niveles de estados 
psicológicos positivos, mientras que la sobre-
carga y la inseguridad están relacionadas con 

altos niveles de estados psicológicos negativos. 
Para Korzynski et al. (2021), la experiencia 
del tecnoestrés varía significativamente entre 
los individuos debido a las diferencias de per-
sonalidad. Proponen abordar el tecnoestrés al 
momento de asignar responsabilidades y crear 
directrices para el uso de las TIC en el trabajo.

Adamovic (2022), mediante una encuesta 
de tres rondas aplicada a 604 teletrabajadores, 
obtuvo como primer hallazgo que la afectación 
del teletrabajo se relaciona con el nivel jerár-
quico en la organización y el individualismo de 
cada empleado. Como segundo hallazgo encon-
tró que el trabajar desde casa (teletrabajo) solo 
genera tecnoestrés cuando existe aislamiento 
social.

Sin embargo, Li et al. (2021) investigaron 
las relaciones entre inhibidores específicos del 
tecnoestrés (facilitación de la alfabetización, 
provisión de apoyo técnico y facilitación de la 
participación) y creadores (tecno-sobrecarga, 
tecno-complejidad, tecno-inseguridad y tec-
no-incertidumbre) y sus impactos en el desem-
peño laboral. Spagnoli et al. (2020) afirman que 
un liderazgo autoritario podría ser perjudicial 
y aumentar el tecnoestrés de los empleados.

En resumen, de los artículos seleccionados 
para la revisión, se determinaron las siguientes 
categorías y subcategorías: tecnologías de in-
formación y comunicaciones, horas demasiado 
largas, equilibrio personal y laboral, aislamien-
to social, autonomía laboral, soledad, ansiedad, 
incertidumbre y calidad del software. Estas ca-
tegorías y subcategorías se describirán en las 
tablas siguientes. 

En la Tabla 1 se presentan referencias 
que demuestran que los empleados que se en-
cuentran laborando fuera del entorno formal 
de trabajo, mediante el empleo de dispositivos 
móviles conectados por redes, desarrollan sus 
obligaciones laborales con un uso intensivo de 
la tecnología. Sin embargo, experimentan tec-
noestrés debido a los problemas de adaptación 
a esta modalidad de trabajo, lo que afecta ne-
gativamente los niveles de productividad de las 
organizaciones (Al-Kharabsheh et al., 2023).

Además, el tecnoestrés laboral influye en 
los niveles de eficiencia del teletrabajo, ya que 
los empleados, al encontrarse en este estado de 
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tensión, pueden realizar actividades deficien-
tes que repercutirán negativamente en los índi-
ces de su desempeño laboral (Kazekami, 2020). 
Este estado de ánimo también tendrá conse-
cuencias negativas en la salud y en el bienestar 
del personal, lo que se relaciona desfavorable-
mente con los objetivos de las empresas (Shir-
mohammadi et al., 2022).

En resumen, es vital reconocer la estrecha 
relación entre el teletrabajo y el tecnoestrés 
para implementar medidas que puedan mejo-
rar estas variables y fomentar una modalidad 
de trabajo saludable. En esta era de auge tec-
nológico, se podría considerar la realización 
de talleres de capacitación en plataformas vir-
tuales, la celebración de reuniones presencia-
les periódicas, el establecimiento de límites de 
conectividad en los dispositivos electrónicos, y 
la definición de horarios de trabajo adecuados 
(Gajendran et al., 2014).

Es importante destacar que las personas, 
al sentirse abrumadas por la sobrecarga tec-
nológica y al participar en las capacitaciones 

sobre plataformas virtuales, podrían mantener 
un “estado activo” que rompería los límites en-
tre su entorno laboral y personal, lo que podría 
afectar su salud. Según Galanti et al. (2021), fo-
mentar el autoliderazgo en conjunto con la au-
tonomía laboral podría ser una alternativa de 
solución para que la modalidad de teletrabajo 
pueda llevarse a cabo de manera planificada en 
función de objetivos.

Por todo lo anterior, es de suma relevancia 
que los directivos vinculen el teletrabajo con el 
tecnoestrés y adopten medidas de control más 
efectivas (Ewers y Kangmennaang, 2023). Los 
líderes de las organizaciones deberían estable-
cer normas o políticas de teletrabajo que mi-
tiguen los factores estresantes que, según Ra-
gu-Nathan et al. (2008), incluyen la sobrecarga, 
invasión, complejidad, inseguridad, e incerti-
dumbre tecnológica, lo que podría resultar en 
un mejor rendimiento de los empleados.

En línea con la Tabla 2, la autonomía labo-
ral se relaciona directamente con el tecnoes-
trés, ya que las personas disfrutan de mayor  

Tabla 1
Categoría de análisis Teletrabajo y subcategorías

Categoría Subcategoría Contenido
Teletrabajo Tecnologías de 

información y 
comunicaciones

Debido a la naturaleza de trabajo remoto y las nuevas condiciones de laborar en plataformas 
digitales, los empleados percibieron mayor tecnoestrés (Taser et al., 2022).

Teletrabajo Horas demasiado 
largas

Las horas demasiado largas afecta el equilibrio entre trabajo y las tareas domésticas, aumen-
tando el tecnoestrés (Kazekami, 2020).

Teletrabajo Equilibrio personal 
y laboral

Con el teletrabajo se evitaron los largos desplazamientos, lugares inseguros y ambientes cómo-
dos, dando mayor tiempo para la familia y disminuyendo el tecnoestrés (Boccoli et al., 2022)

Teletrabajo Aislamiento social Los directivos de las empresas deben tomar en cuenta el aislamiento social como obstáculo 
en el desempeño laboral de sus trabajadores y como facilitador del tecnoestrés (Galanti et al., 
2021).

Nota: Adaptado de Taser et al., 2022; Kazekami, 2020; Boccoli et al., 2022; Galanti et al., 2021.

Tabla 2
Categoría de análisis Tecnoestrés laboral y subcategorías

Categoría Subcategoría Contenido
Tecnoestrés 
laboral

Autonomía 
laboral

Los teletrabajadores con mayor autonomía, es decir, con independencia en los métodos y deci-
siones para su labor, muestran mayor satisfacción laboral y disminuye los niveles de tecnoestrés 
(Metselaar et al., 2022).

Tecnoestrés 
laboral

Soledad Las normas del teletrabajo en las organizaciones afectan en al aumento o disminución del estrés, 
lo que influye de manera directamente proporcional en el nivel de soledad (Taser et al., 2022).

Tecnoestrés 
laboral

Ansiedad El teletrabajador al encontrarse “siempre activo” no mantiene límites entre su ámbito laboral y 
personal, generando ansiedad e incrementando el tecnoestrés (Ewers y Kangmennaang, 2023).

Tecnoestrés 
laboral

Incertidumbre El teletrabajo supeditado a las TIC se encuentra en constante cambio, lo cual crea tecnoestrés 
por la incertidumbre de las innovaciones tecnológicas (Torres, 2021).

Tecnoestrés 
laboral

Calidad del 
software 

El software con menor calidad proporciona a las personas menores niveles de interacción e 
incrementa el tecnoestrés (Kuruzovich et al., 2021).

Nota: Adaptado de Metselaar et al., 2022; Taser et al., 2022; Ewers y Kangmennaang, 2023; Torres, 2021; Kuruzovich et al., 2021.
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independencia en los métodos y decisiones 
para el ejercicio de sus labores. Esta forma de 
trabajo flexible permite a los empleados equi-
librar su vida personal y laboral, lo que se tra-
duce en menores niveles de tecnoestrés. Según 
Galanti et al. (2021), la autonomía se asocia po-
sitivamente con el compromiso y la productivi-
dad laboral de las organizaciones (p. 7).

Con la masificación de la modalidad del 
teletrabajo también se van perdiendo las co-
nexiones sociales entre los compañeros, las 
cuales son esenciales para la buena salud fí-
sica y mental (Kniffin et al., 2021). La soledad 
es un sentimiento de tristeza que perjudica el 
desempeño laboral y que se origina por la fal-
ta de interacción entre los trabajadores, lo que 
también implica la carencia de afecto, aprecio 
y muestras de reconocimiento, elementos de 
suma importancia.

Actualmente, las organizaciones tienen 
una constante dependencia de las tecnologías 
de la información y comunicaciones; cada vez 
están más atentas a nuevas plataformas digi-
tales que logren optimizar sus procesos y me-
jorar los niveles de producción. Sin embargo, 
estas innovaciones tecnológicas hacen que los 
teletrabajadores se mantengan capacitados y, 
sobre todo, sujetos a mantenerse “activos”. Este 
estado de alerta causa ansiedad, un estado de 
agitación, inquietud o zozobra del ánimo, muy 
común en estos tiempos tecnológicos, pero que 
afecta la salud de los individuos (Fernández 
Sánchez et al., 2018).

Por otro lado, Torres (2021) plantea que 
la incertidumbre, como factor de tecnoestrés, 
se sustenta en la cuarta revolución industrial 
debido al abrumador avance tecnológico que 
provoca un desfase en las actualizaciones de 
los empleados. Estos sienten que sus conoci-
mientos pueden volverse obsoletos al no tener 
seguridad sobre cuánto esfuerzo y tiempo les 
tomará aprender nuevas tecnologías y así lo-
grar competitividad laboral en el mercado.

Con la pandemia de COVID-19 y el uso 
masivo del teletrabajo, se ha afectado nega-
tivamente el compromiso organizacional y el 
desempeño laboral (Kuruzovich et al., 2021). 
Los sistemas de teletrabajo son deficientes en 
cuanto a su capacidad para facilitar el inter-
cambio social. Se considera que el software de 

alta calidad y la telepresencia podrían tener un 
impacto positivo en el tecnoestrés de los em-
pleados, al dar mayor énfasis a espacios virtua-
les compartidos mediante audio y video, mejo-
rando así el intercambio social que proporciona 
una visión amplia para entender la naturaleza 
de la relación del empleado con la organización.

Por los párrafos anteriores, se observa 
una necesidad imperante en estos tiempos tec-
nológicos: que las organizaciones consideren 
la relación entre el teletrabajo y el tecnoestrés. 
Esta consideración es crucial para que puedan 
adoptar alternativas que optimicen el teletra-
bajo, minimicen el tecnoestrés y eviten que 
este afecte el desempeño laboral de las perso-
nas. Es importante recordar que la tecnología 
avanza a un ritmo acelerado y el desempeño del 
factor humano está supeditado a ella.

DISCUSIÓN 
El tecnoestrés es un fenómeno cada vez más 
relevante en el ámbito laboral, especialmente 
en un contexto de rápida evolución tecnológica. 
Salazar-Concha et al. (2021) señalan que el tec-
noestrés surge a raíz de nuevos retos y opor-
tunidades que requieren adaptación a las nue-
vas tecnologías. Este fenómeno puede influir 
en el equilibrio entre la vida laboral y personal, 
como describe Tams et al. (2020), al destacar el 
conflicto generado por la tecnología móvil en 
este aspecto. 

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la 
adopción de tecnologías digitales en el entorno 
laboral, lo que ha llevado a un aumento de la 
exposición al tecnoestrés. García-Salirrosas et 
al. (2023) señalan que la transformación digital 
implica la creación de nuevos roles digitales y 
la necesidad de implementar soluciones tecno-
lógicas para mejorar la eficiencia organizacio-
nal. Kniffin et al. (2021) resaltan que, tras la 
pandemia, la soledad y la pérdida de conexio-
nes sociales han impactado negativamente en 
los trabajadores. 

El uso excesivo de la tecnología tanto en el 
ámbito laboral como personal puede desenca-
denar tecnoestrés, afectando el bienestar psi-
cológico de los individuos, como apuntan Sin-
gh et al. (2022). Harris et al. (2022) encuentran 
una relación significativa entre la sobrecar-
ga tecnológica y el conflicto trabajo-familia,  
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lo que puede llevar a mayores intenciones de 
rotación laboral. 

La gestión del tecnoestrés es crucial para 
mejorar el desempeño laboral y el bienestar de 
los empleados. Torres (2021) identifica facto-
res estresantes relacionados con la tecnología, 
como la sobrecarga, invasión, complejidad, in-
seguridad e incertidumbre tecnológica. Es fun-
damental abordar estos aspectos para mitigar 
los efectos negativos del tecnoestrés en el en-
torno laboral y promover un ambiente de tra-
bajo saludable y productivo.

En el contexto actual, donde el teletraba-
jo se ha convertido en una alternativa valiosa 
para las empresas en cuanto al ahorro de des-
plazamientos, espacio y aprovechamiento del 
entorno digital, se derivan subcategorías que 
los autores citados en la Tabla 1 relacionan di-
rectamente con la tecnología de información y 
comunicaciones; estas son el equilibrio perso-
nal y laboral, las horas de trabajo excesivas y 
el aislamiento social. A su vez, estas subcate-
gorías tienen un impacto significativo en los 
niveles de tecnoestrés, lo que podría contro-
larse a niveles mínimos mediante las normas 
y políticas que adopten los directivos de las 
organizaciones.

Por otro lado, el estado psicológico deno-
minado tecnoestrés es, sin duda alguna, un tér-
mino que se ha sumado al vocabulario de las 
nuevas generaciones debido al intenso y depen-
diente uso de las TIC. En este sentido, la catego-
ría de análisis tecnoestrés se relaciona directa-
mente con la autonomía laboral, la soledad, la 
ansiedad, la incertidumbre y la calidad del sof-
tware, según describen los autores citados en la 
Tabla 2. Estas subcategorías, derivadas de los 
hallazgos en los artículos científicos, demues-
tran una ruta clara que deben tener en cuenta 
las organizaciones que impulsan el teletrabajo 
y promueven la eficiencia en el rendimiento de 
los empleados.

CONCLUSIONES 
• De acuerdo con los 20 artículos científicos 

que cumplieron con los criterios de inclu-
sión se ha verificado que el 80% de las 
publicaciones mencionan que estas inno-
vaciones tecnológicas han obligado a que 
los empleados se encuentren en constante 

capacitación y, sobre todo, que se manten-
gan activos, creando un estado de tensión 
denominado tecnoestrés.

• De igual modo, de las publicaciones refe-
renciadas se encontró que el 100% des-
cribe que el teletrabajo resulta atractivo 
para todas las organizaciones debido al 
ahorro de espacio y tiempo, lo cual expli-
ca el crecimiento constante de esta moda-
lidad de empleo.

• En la revisión sistemática se observó que 
existe abundante investigación respec-
to al desempeño laboral, teletrabajo y 
tecnoestrés; no obstante, el 95% de los 
artículos encontrados provienen de paí-
ses de Europa y Asia, lo que supone la 
abrumadora transformación industrial 
tecnológica que viven estos países y la 
relevancia que asumen en el control de 
factores externos debido a la modalidad 
del teletrabajo. 

• Por último, esta revisión encuentra que 
todos los artículos científicos determinan 
que el teletrabajo se asocia positivamen-
te con la disminución del conflicto entre 
el trabajo y la familia, incrementando el 
bienestar de los empleados desde esta 
perspectiva y según horarios de trabajo 
adecuados.
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