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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de un trabajo de investigación 

realizado para la obtención de la Licenciatura en Psicología. Primeramente, es 

necesario abordar, de manera teórica, diversos aspectos de las variables que 

intervienen dentro del fenómeno a investigar; dicha documentación teórica se 

desarrolla en los siguientes apartados. 

 

Antecedentes. 

   

En este apartado se definen, a grandes rasgos, las variables que se involucran 

en la investigación, también se presentan un par de investigaciones que sirvieron como 

base para el presente documento. 

 

De acuerdo con Seyle (1960), médico que dirigió las primeras investigaciones 

sobre los efectos del estrés en el cuerpo humano, el estrés puede ser definido como 

la respuesta adaptativa del organismo ante los diversos estresores. Se caracteriza 

como un Síndrome General de Adaptación (SGA) y se define como el conjunto 

coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier estímulo considerado nocivo, 

física o psicológicamente. 

 

Según Vásquez, Bongianino y Sosisky (2006), la educación a distancia es una 

modalidad educativa que también se puede considerar como una estrategia educativa 
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que permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel de los participantes 

no condicionen el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual es un asunto dialógico, 

que, en educación a distancia, se desarrolla con mediación pedagógica, que está dada 

por el docente que utiliza los avances tecnológicos para ofrecerla. 

  

Según menciona Ávila (2013), las TIC son “el conjunto de herramientas, 

soportes y canales desarrollados y sustentados por las tecnologías 

(telecomunicaciones, informática, programas, computadores e internet) que permiten 

la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética a fin de mejorar la calidad 

de vida de las personas”. (pp. 222-223). 

 

En lo que concierne a los estudios realizados con el mostrado en el presente 

documento, se encontró una investigación realizada por Urquidi y Rodríguez (2010) en 

México, sobre el estrés en el profesorado universitario mexicano. A partir de dicho 

trabajo, se llegó a una conclusión bastante interesante, sobre cómo la transformación 

de la educación paso de ser considerada como una profesión privilegiada, que da 

espacio al diálogo crítico, la colegialidad, la reflexión, la autonomía y la libertad para el 

ejercicio de la cátedra a través de la creatividad del profesor, a ser un proceso 

sistematizado y estandarizado, con la urgente aparición de la necesidad de cumplir 

con ciertos requisitos y tiempos a cualquier medida, priorizando el cumplimiento de 

estándares. El proceso de adaptación de los profesores, derivado de lo anteriormente 

mencionado, ha generado estrés en su vida laboral e incluso logrando traslaparse en 
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otras áreas de sus vidas. Dicha investigación utilizó una muestra poblacional de 3 

instituciones: la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y el Instituto 

Tecnológico de Hermosillo. La investigación cuantitativa, además de recabar 

información personal de los participantes mediante un cuestionario utilizó la versión 

adaptada del cuestionario elaborado para evaluar el estrés en docentes de la 

UNISON5, elaborado por Urquidi en 2004. 

 

En otro estudio realizado por Orozco (2018), en Guatemala de la Asunción, 

titulado “Nivel de estrés de los docentes de la facultad de humanidades de psicología 

clínica y psicología industrial/organizacional de dedicación completa de la Universidad 

Rafael Landívar”, se planteó como objetivo general determinar el nivel de estrés del 

profesorado de las facultades ya mencionadas. El estudio descriptivo utilizó una 

metodología cuantitativa y la aplicación de la Escala de Estrés Docente ED-6 como 

instrumento de recolección de datos, con lo que se obtuvo los siguientes resultados: 

la mayoría del profesorado se encuentra en un rango considerado con niveles altos de 

estrés y este se ve directamente afectado por su sexo, estado civil, número de hijos e 

incluso por el desempeño de un trabajo extra a su labor docente.  

 

Por otra parte, Salazar (2019) desarrolló una tesis doctoral que tuvo lugar en 

Chile, denominada “El tecnoestrés y su efecto sobre la productividad individual y sobre 

estrés de rol en trabajadores chilenos” cuyos objetivos eran: adaptar y validar el 

cuestionario de creadores de tecnoestrés (Tarafdar y cols., 2007) en una muestra de 

trabajadores de diversas partes de Chile; como segundo objetivo, pretendía determinar 

la capacidad predictiva de los creadores de tecnoestrés sobre el estrés de rol y la 
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productividad individual. Para la investigación, Salazar utilizó el Inventario de 

creadores de tecnoestrés adaptándolo a su muestra, también utilizo la escala de 

productividad aplicada por Tarafdar y cols. (2007). La investigación de corte 

cuantitativo arrojó los siguientes resultados tras el análisis de la información obtenida: 

el estudio logró adaptar y validar el inventario de creadores de estrés a su población 

muestra. De acuerdo con lo mencionado por Salazar (2019), los resultados de ANOVA 

sobre el efecto de variables en las categorías de tecnoestrés reportaron diferencias 

significativas para los casos mencionados enseguida. Tecnosobrecarga: edad, 

personas que viven solas y experiencia laboral; tecnoinvasión: estado civil, áreas de 

desempeño laboral y experiencia laboral; tecnocomplejidad: edad y personas que 

viven solas; tecnoinseguridad: edad y áreas de desempeño laboral; 

tecnoincertidumbre: personas que viven solas, áreas de desempeño laboral y tamaño 

de la organización; creadores de tecnoestrés en general: edad, estado civil y 

experiencia laboral. En relación con el género, nivel educativo, zona geográfica y tipo 

de organización, no se encontraron diferencias significativas. 

 

Planteamiento de problema. 

 

Ante el brote de la enfermedad conocida como coronavirus (SRAS-CoV-2), la 

OMS, con más de 118,326 casos acumulados en el mundo, de los cuales hubo 37,371 

fuera de China; con 4,292 fallecimientos, el día 11 de marzo del 2020, declaró una 

emergencia de salud pública de preocupación mundial o pandemia (Gobierno de 

México, 2020). 
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A raíz de la situación imperante, y como medida preventiva, la Secretaría de 

Educación Pública en México decidió cancelar las clases presenciales en todos los 

niveles educativos a lo largo de la República Mexicana. Por lo cual muchas de las 

instituciones afectadas por la situación decidieron continuar sus actividades, 

recurriendo a las TIC y brindando sus servicios educativos a través de portales 

virtuales oficiales y plataformas digitales de terceros. Dicha situación ha sido recibida 

de diferentes maneras por el cuerpo de profesores de las instituciones académicas, 

así como por parte del alumnado. 

 

Dentro de este contexto, tanto alumnos como profesores se ven en la necesidad 

de recurrir a las TIC y plataformas digitales, lo cual requiere un cierto nivel de pericia 

en el manejo tecnológico, así como contar con ciertos recursos (computadora, acceso 

a internet, teléfonos inteligentes, tabletas inteligentes, cámara web, micrófono web, 

acceso al servicio de red eléctrica, entre otros) que garanticen una experiencia que 

favorezca el aprendizaje. 

 

De acuerdo con Ramírez y Maldonado (2015), el profesorado utiliza diversas 

herramientas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación, 

ofrecidas por el Estado o particulares a través de diversas plataformas, con la finalidad 

de fortalecer las metodologías de enseñanza, exponiendo al profesorado y al 

alumnado a distintos ambientes de aprendizaje, sin embargo, la investigación 

educativa ha demostrado que los docentes presentan diversas limitaciones al 

momento de implementar estas herramientas, tales como la resistencia de uso, falta 

de capacitación, necesidad de infraestructura tecnológica y mantenimiento; dichas 
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limitantes los conducen a optar por medidas más tradicionales de enseñanza, a pesar 

del ambiente tecnológico que se vuelve cada vez más presente y esencial. 

 

El hecho de incursionar en una nueva modalidad de estudio, de manera casi 

obligada pero necesaria, genera sensaciones de incertidumbre, una necesidad de 

adaptación y aprendizaje sobre la marcha, cambio de hábitos y fuertes cambios en la 

metodología, programas y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha etapa de 

adaptación podría ser percibida como un factor estresante para muchos de los 

implicados. 

  

Por lo anterior, se llega a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el nivel de estrés en docentes universitarios ante la educación en línea 

mediante el manejo de tecnologías de la información y comunicación en Uruapan, 

Michoacán? 

 

Objetivos. 

 

La necesidad de conservar el carácter científico de la presente indagación y la 

búsqueda por optimizar los recursos disponibles, condujo a plantear los lineamientos 

que se expresan a continuación. 
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Objetivo general. 

 

Determinar los niveles de estrés en docentes universitarios ante la educación 

en línea mediante el manejo de tecnologías de la información y comunicación en 

Uruapan, Michoacán. 

 

Objetivos particulares.  

 

1) Conceptualizar el estrés. 

2) Conocer el proceso de generación de estrés desde el punto de vista teórico. 

3) Definir la educación en línea. 

4) Conocer de manera teórica las implicaciones psicológicas de la educación en 

línea en los docentes. 

5) Conceptualizar las tecnologías de la información y la comunicación. 

6) Identificar el porcentaje de docentes hombres y mujeres que tienen un alto nivel 

de estrés ante el uso de las TIC. 

 

Hipótesis. 

 

A continuación, se presentan las explicaciones iniciales que se pretenden 

comprobar a través del presente documento. 

 

 

 



 

 

8 
 

Hipótesis de trabajo. 

 

Los profesores universitarios de Uruapan, Michoacán, presentan un nivel alto 

de estrés ante la educación en línea mediante el manejo de TIC. 

 

Hipótesis nula. 

 

Los profesores universitarios de Uruapan, Michoacán, no presentan un nivel alto 

de estrés ante la educación en línea mediante el manejo de TIC. 

 

Operacionalización de las variables. 

 

En este apartado se presenta el instrumento de medición a usarse para 

recolectar la información necesaria para realizar un análisis y con la cual se probarán 

o refutarán las hipótesis determinadas, la estructura general de la prueba. A grandes 

rasgos, se brindará un contexto sobre la validez y confianza de la misma. 

 

Para la presente investigación, se utilizarón como instrumento de recolección 

de información la Escala de Estrés Percibido (PSS-14) desarrollada por Cohen, 

Kamarak y Merlmeinstein (1983). La PSS-14 es una de las escalas más utilizadas para 

medir el estrés en situaciones cotidianas de la vida. La prueba está conformada por 14 

ítems en los que el participante responde a preguntas directas sobre el nivel de estrés 

que ha experimentado durante el último mes. El formato de respuesta de la PSS-14 es 

de una escala Likert, con 5 opciones de respuesta. 
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Justificación. 

 

En este apartado se hace énfasis en la relevancia del presente estudio, sus 

posibles usos, la utilidad que puede representar para el mejor entendimiento de un 

fenómeno pedagógico y social que, en la actualidad, compete a la sociedad completa 

en proceso de adaptación ante una situación global sin precedentes. 

 

Ante la situación actual que vive la población mundial, el presente estudio se 

erige como pertinente y significa un área de oportunidad sobre la cual generar mayor 

información que permita elaborar las estrategias necesarias, así como la modificación 

y/o creación de nuevos modelos educativos y planes de estudio que satisfagan las 

necesidades y cumplan con las expectativas de la formación de un estudiante 

universitario. 

 

Esta investigación descriptiva servirá también como un parteaguas para 

considerar el factor estrés en los docentes universitarios ante la educación en línea 

mediante el manejo de TIC y, de esta manera, determinar medidas preventivas 

necesarias para garantizar el bienestar, la salud y el correcto desempeño del 

profesorado de las universidades de Uruapan, Michoacán. 

 

La presente indagación dará a la sociedad una pauta para conocer no solo la 

relevancia de la labor de los docentes dentro de la sociedad, sino también la gran 

responsabilidad y complejidad que conlleva dicha profesión y la capacidad de 

adaptación de los profesores ante ciertas adversidades. 
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Para el rubro de la psicología resultará útil como un estudio base para 

determinar nuevas posibles causas del síndrome de desgaste ocupacional dentro de 

una institución académica, así como brindar asesoría y acompañamiento al cuerpo 

docente para aminorar los efectos negativos que pueden resultar de la exposición y 

necesidad de incorporar las nuevas tecnologías a sus técnicas y estrategias de 

enseñanza. 

 

Marco de referencia. 

 

En el presente apartado se presenta el marco de referencia o la descripción del 

escenario, lugar y sujetos involucrados en la investigación. 

 

La investigación que compete a este documento fue realizada en la ciudad de 

Uruapan, municipio perteneciente al estado de Michoacán. Los sujetos participantes 

de este estudio fueron profesores universitarios que, debido a la situación pandémica 

imperante a nivel mundial, se vieron orillados a la necesidad de ejercer su profesión a 

través de medios digitales a distancia.  

 

Un aspecto relevante a considerar en el presente documento es la poca o, en 

algunos casos, nula capacitación y preparación formal para conducir el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a través de tecnologías de la información y la comunicación, 

lo cual pudo derivar en un proceso de adaptación que, según las características 

individuales de cada individuo, se pudo ver más o menos facilitado. 
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Los procesos de adaptación a una nueva modalidad de trabajo, por sí solas, 

pueden generar el aumento en el nivel de estrés del individuo, ahora, aunado a las 

cuestiones emocionales generadas a raíz de la cuarentena, así como el aislamiento y 

distanciamiento social, como el cambio drástico en las dinámicas sociales cotidianas, 

serán fenómenos importantes a considerar. 
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CAPÍTULO 1 

EL ESTRÉS 

 

En el presente capítulo se pretende contextualizar históricamente el desarrollo 

y estudio del estrés como concepto y fenómeno en los seres humanos, de igual 

manera, se proyectó determinar sus características más relevantes, sus síntomas, sus 

causas y posibles consecuencias en la salud y desarrollo de los individuos. 

Adicionalmente, para efectos correlativos del presente documento, se consideró el 

“tecnoestrés” como un tipo de estrés de la actualidad. 

 

1.1 Antecedentes históricos del estrés. 

 

En este apartado, se presenta el desarrollo del concepto del estrés en la 

comunidad científica a través de la historia y como resultado de diversas 

investigaciones y experimentaciones. 

 

Gracias a Selye (1973) el concepto de “estrés” encuentra su origen en la década 

de 1930, cuando dicho joven austriaco, entonces un estudiante de segundo año de la 

carrera de Medicina en la Universidad de Praga, observó que todos los enfermos a los 

que estudiaba presentaban síntomas comunes y generales como cansancio, pérdida 

del apetito, baja de peso, debilidad o fatiga. Esto captó la atención del joven, quien 

denominó a este fenómeno “el síndrome de estar enfermo”. 
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Una vez concluidos sus estudios en Medicina, ingresó a un doctorado en 

Química Orgánica en la misma universidad, posgrado que concluyó en la Universidad 

de Montreal en Canadá. En esta última institución, desarrolló sus famosos 

experimentos del ejercicio físico extenuante con ratas de laboratorio; este experimento 

arrojó que el régimen de ejercicio ocasionaba una elevación de las hormonas 

suprarrenales (ACTH, adrenalina y noradrenalina), otras observaciones fueron la 

atrofia del sistema linfático y la presencia de úlceras gástricas. Selye (1973) denominó 

a este conjunto de alteraciones orgánicas “estrés biológico”. 

 

Este investigador consideró que muchas enfermedades, hasta entonces 

desconocidas, como las cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales 

o mentales, se debían a una exposición a grandes niveles o a periodos prolongados 

de “estés biológico” y que dichas alteraciones podrían estar predeterminadas 

genéticamente. 

 

1.2 Definición de estrés. 

 

A continuación, se presentan algunos de los conceptos más significantes dentro 

de la investigación del fenómeno conocido como estrés. 

 

Parece que, en la actualidad, el término estrés está muy arraigado en el 

lenguaje cotidiano, es curioso el observar cómo cada vez más a menudo se escucha 

en una plática coloquial de personas cada vez más jóvenes. El estrés es uno de los 

fenómenos más antiguos en la historia del ser humano, pues cuando el cazador-
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recolector deambulaba por la tierra, se afrontaba a fenómenos meteorológicos y 

geológicos, así como a diversos depredadores, lo cual causaba en él diferentes niveles 

de estrés 

 

En este sentido, el estrés se define como: “1. Estado de tensión excesiva 

resultante de una actividad, brusca o continuada, nociva para el organismo como: 2 

(Biol.) Estado de alteración fisiológica causado en animales y plantas, como reacción 

a unas circunstancias adversas” (Seco y cols., 2000, p. 767). 

 

En un principio, Cannon (1932) definió el concepto de estrés como la noción 

que afectaba la homeostasis de los sistemas simpáticos y fue el primero en sugerir 

que esta podía ser medida. 

 

De acuerdo con Seyle (1960), se define el estrés como la respuesta adaptativa 

del organismo ante los diversos estresores. Este autor caracterizó el fenómeno como 

un Síndrome General de Adaptación (SGA) y lo definió como el conjunto coordinado 

de reacciones fisiológicas ante cualquier estímulo considerado nocivo, física o 

psicológicamente.  

 

En el mismo orden de ideas, Lazarus y Folkman (1984a) describen el estrés 

como una relación particular entre el individuo y su entorno, evaluado por el propio 

sujeto como amenazante, y que pone en peligro su bienestar. Esta definición se 

conoce como perspectiva transaccional del estrés y es la definición contemplada al 

hablar del estrés percibido. 
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A manera de conclusión, se pueden distinguir diversos enfoques que buscan 

conceptualizar el estrés, que a su vez podrían ser identificados como los tres 

elementos que, al entrar en juego, producen el fenómeno denominado estrés: el 

estímulo, la respuesta y el proceso. 

 

En la actualidad el estrés se puede definir desde tres enfoques diferenciados: 

como un conjunto de estímulos, como respuesta y como proceso. 

 

1.2.1 Estrés como un conjunto de estímulos. 

 

De acuerdo con Travers y Cooper (1997), el estrés puede ser considerado como 

un agente externo al ser humano, ya que irrumpe y crea un desequilibro, afectando al 

individuo de manera física y psicológica.  

 

Según Travers y Cooper (1997, citando a Goodell y cols.), los primeros indicios 

históricos de un acercamiento teórico del estrés como estímulo, se presentaron en el 

siglo V a. de C., cuando Hipócrates afirmaba que en el medio ambiente se encontraban 

ciertos agentes que permeaban en las condiciones de salud-enfermedad de los 

sujetos, es decir, estos agentes que se encontraban en el ambiente eran 

completamente ajenos al individuo, quien veía su equilibro biopsicosocial afectado por 

los mismos. 

 

Existen una multitud diversa de factores en nuestro entorno que producen en el 

individuo una sensación de tensión y/o se perciben como amenazadores o peligrosos, 



 

 

16 
 

a los cuales se les denomina estresores. Así pues, se puede definir al estrés como el 

conjunto de factores en el entorno del individuo que inciden sobre él como estresores. 

Citando a Travers y Cooper, quienes en su trabajo hacen referencia a lo postulado por 

Seyle “divide al estrés en positivo, el eustrés (que motiva el crecimiento, el crecimiento 

y el cambio), y en negativo, el distrés, este tipo de estrés indeseable, incontrolable y 

posiblemente dañino. Éste es el tema central del modelo basado en los estímulos (la 

identificación de las distintas fuentes de estrés)”. (Travers y Cooper, 1997, p. 32).  

 

Como conclusión, se puede conceptualizar al estrés, desde este enfoque, como 

todo aquel conjunto de circunstancias, acontecimientos o características del entorno 

que resultan amenazantes para un individuo. 

 

1.2.2 Estrés como respuesta.  

 

Esta orientación se centra más en la respuesta del individuo ante los estresores; 

define al estrés como un estado de tensión con componentes psicológicos (conducta, 

pensamientos y emociones) y fisiológicos (elevación en la excitación, activación 

corporal y tensión muscular). 

 

Según Lazarus y Folkman (1984b), el estrés psicológico surge como resultado 

de una relación entre el individuo y el entorno, al que el individuo evalúa como 

amenazante o desbordante de sus recursos; considerando que este pone en peligro 

su bienestar. Los autores centran su postulado en la relación entre la persona y su 

entorno, y en la apreciación subjetiva por parte del individuo de una exigencia muy 
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demandante del entorno, que sobrepasa sus recursos y es perjudicial para su 

bienestar. 

 

Como Travers y Cooper mencionan (1997), el estrés también puede ser 

considerado como una respuesta, ya que se le relaciona directamente con la reacción 

que tiene la persona en el ámbito fisiológico, psicológico o conductual ante un factor o 

elemento percibido como amenazante y que, por ende, genera una condición de 

tensión. 

 

De acuerdo con Trucco (2002), el estrés también puede ser definido como un 

conjunto de respuestas determinadas desde lo neurológico, lo fisiológico, pasando por 

lo cognitivo y culminando en lo comportamental, obedeciendo a situaciones externas 

o estímulos internos denominados estresores. 

 

A manera de conclusión, se puede conceptualizar desde esta perspectiva al 

estrés como la reacción que tiene el individuo, ya sea fisiológica, psicológica o 

conductual. ante un estresor del ambiente. 

 

1.2.3 Estrés como proceso. 

 

Travers y Cooper (1997) mencionan que el estrés no puede ser percibido ni 

simplificado como un suceso o fenómeno; hacen mayor referencia al estrés como un 

proceso complejo y variado, un juego entre fuerzas internas y externas que chocan, 

derivadas de la interacción del individuo con su entorno y cayendo en lo subjetivo.  
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Este enfoque es quizás el más global, ya que considera al estrés como el estado 

de tensión originado por los estresores, en relación con la respuesta del individuo y, a 

su vez, considera la interacción entre la persona y el ambiente, suponiendo una 

reacción recíproca. El determinante del nivel de estrés es cómo la persona responde 

al estresor. “Cuando los recursos de la persona exceden a la carga del entorno, el 

estrés es bajo o inexistente. Las demandas se satisfacen fácilmente y la persona se 

siente confiada de poderlas atender. No obstante, cuando los recursos de la persona 

son mucho más importantes que las exigencias, es probable que exista una demanda 

insuficiente –o demasiado poco– estrés y aparece el aburrimiento que, irónicamente 

se experimenta como nocivo o estresante.” (Lazarus y Lazarus, 2000, p. 282). 

 

En conclusión, el estrés puede ser considerado como aquel proceso complejo 

y variado, que implica la respuesta del individuo ante un agente externo percibido como 

amenazante, el cual genera un estado de tensión, que derivará en reacciones 

psicológicas, fisiológicas y conductuales. 

 

1.3 Enfoques teóricos del estrés.  

 

En el presente apartado se muestran algunos de las principales perspectivas 

teóricas relativas al fenómeno del estrés: 

 

I) La teoría de Cannon: el fisiólogo Walter Cannon (referido por Florencia, 2012) 

realizó su investigación sobre el estrés, que derivaría en un modelo fisiológico 

del estrés. En su postulado hacía referencia a la homeostasis, que es la 
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capacidad que tiene todo organismo para mantener un constante equilibrio 

interno. Al analizar la homeostasis corporal, Cannon observó la respuesta de 

ataque-huida, respuestas automáticas que emiten los organismos como método 

de defensa ante estímulos amenazantes externos o internos, lo que conlleva a 

una serie de reacciones y activaciones del sistema nervioso simpático y el 

sistema endocrino. Como consecuencia, los niveles de adrenalina y 

noradrenalina aumentan en el torrente sanguíneo, junto con un incremento en 

la tasa cardiaca, la presión sanguínea, el azúcar en la sangre, la tasa 

respiratoria y el movimiento de la sangre desde la piel hasta los músculos. 

 

II) Teoría de Seyle: el Síndrome General de Adaptación (SGA). El postulado de 

Seyle (1960) explica la forma en que un organismo se moviliza a sí mismo 

cuando se enfrenta a un estresor, que bien puede ser un estímulo físico, 

psicológico, cognitivo o emocional. El individuo responde con el mismo patrón 

de reacciones ante los estresores. Este proceso ocurre en tres fases: 

1. Fase de alarma: El sujeto se enfrenta al estresor. Al detectar la presencia de 

este estímulo en el entorno, se dispara un estado de alerta (aumenta la 

frecuencia e intensidad cardíaca, se incrementa la tensión arterial, se altera 

el ritmo y la frecuencia de la respiración) y el individuo se coloca en situación 

de huida o ataque, con la finalidad de reestablecer el equilibro interno. Esta 

fase tiene a su vez dos etapas: 

A) Etapa de choque: Las reacciones fisiológicas son las primeras en 

aparecer para advertir al organismo que se encuentra en peligro y ha 

de ponerse en guardia. 
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B) Etapa de contrachoque: Se caracteriza por la movilización de las 

defensas, aparecen signos opuestos a los de la fase de choque e 

hiperactividad de la corteza suprarrenal. 

2. Fase de resistencia: Si el estímulo continuo presente en el entorno, las 

reacciones que surgen en la fase de alarma se mantienen, pero disminuyen 

su intensidad, tendiendo al restablecimiento del equilibro en el organismo, 

apartándose a adaptándose al estímulo estresor. Desaparecen la mayor 

parte de los cambios fisiológicos y bioquímicos. 

3. Fase de agotamiento: El organismo intentará utilizar todos los recursos 

disponibles para combatir, adaptarse o huir del estresor; si el organismo es 

incapaz de adaptarse y la exposición al estresor es suficientemente 

prolongada, llegará el agotamiento, reaparecerán los síntomas de la fase de 

alarma y la vida del organismo estará amenazada. 

 

En conclusión, existen diversas orientaciones teóricas que abordan el proceso 

de la aparición del estrés en el individuo, dichas perspectivas consideran diversos 

factores y fases que intervienen en la dinámica generadora de estrés. Tomando en 

cuenta la aparición de nuevas formas de estrés en la actualidad, es importante 

considerar los diferentes postulados para tener una visión más holística del fenómeno. 

 

1.4 Los estresores. 

 

Ahora que se conoce qué es el estrés y algunos de sus postulados teóricos, se 

vuelve necesario conceptualizar esos estímulos generadores de estrés, también 
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conocidos como estresores; a continuación, se definen algunos de los tipos de 

estresores más comunes y mayormente estudiados. 

 

De acuerdo con Sapolsky (2004), un estresor es cualquier circunstancia del 

mundo externo que aleja al individuo del balance homeostático, la respuesta al estrés 

es lo que realiza el cuerpo para restablecer la homeostasis. 

 

De acuerdo con Sandín (1999), los estresores provienen de tres fuentes 

básicas: el entorno, el propio cuerpo y los propios pensamientos. Los estresores del 

entorno vienen del medio ambiente natural y salen del control del individuo, 

bombardeándolo continuamente de estímulos y provocando la adaptación de este. Los 

estresores del propio cuerpo tienen un origen fisiológico, ya sea a través de los 

cambios que el organismo presenta a lo largo de su ciclo vital, enfermedades o 

accidentes. Finalmente, los estresores que provienen de los propios pensamientos 

dependen de la manera del individuo de interpretar y catalogar sus experiencias y el 

modo de ver el futuro. 

 

Wheaton (1996) y Sandín (1999) identifican cinco condiciones o características 

de los estresores: 

 

1. Implican amenaza o demanda. 

2. Constituyen una fuerza con capacidad de alterar la integridad del organismo. 

3. Requieren enfrentarlos de manera efectiva, ya que, de lo contrario, produciría 

daño en el organismo. 
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4. Se puede no ser consciente del daño potencial del estresor. 

5. Pueden inducir una demanda excesiva para el organismo, o lo contrario. 

 

Se puede concluir que un estresor es aquel factor que se encuentra en el 

entorno, en el propio cuerpo e incluso en los propios pensamientos del individuo que 

este encuentra amenazadores, lo cual le genera una situación de tensión que, de 

acuerdo con el tiempo y la intensidad de la sensación, puede derivar en la aparición 

de estrés. 

 

1.4.1. Estresores psicosociales.  

 

La psicología social plantea que el proceso salud-bienestar del individuo 

depende directamente de la relación individuo-entorno. Las personas se encuentran 

constantemente enfrentadas ante un abanico muy vasto de estímulos de toda índole, 

toma de decisiones, sucesos inesperados, tragedias, sucesos ambientales y demás, 

que le demandan la necesidad de adaptación y un uso inmediato de sus recursos 

personales y sociales, para hacer frente a estas situaciones.  

 

De acuerdo con Cockerham (2001), las contingencias sociales, tal como la que 

se experimenta en la actualidad, suelen provocar altos niveles de estrés que afectan 

la salud y la calidad de vida del individuo.  
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También Peterson (1994) menciona que el concepto sociológico del estrés lo 

considera como un proceso que comprende componente culturales, sociales y 

políticos. 

 

De acuerdo con Maercker (2004), existen ciertos sucesos precipitantes o 

cambios repentinos que generan un efecto inmediato en los individuos, pero también 

están los llamados predisponentes, que son aquellos que suelen ocurrir en etapas 

tempranas del desarrollo del individuo y son capaces de predisponer a este hacia una 

mayor aversión ante ciertas situaciones o estímulos, que a su vez derivan en un mayor 

nivel de estrés. 

 

Los estudios en este tipo de estresores se basan principalmente en el análisis 

del comportamiento social humano en las grandes ciudades, ya que el 

ensimismamiento y la distribución inequitativa del espacio constituyen una perfecta 

incubadora para diversas patologías psicológicas y de conductas mal-adaptativas. Las 

grandes concentraciones de población en extensiones territoriales pequeñas merman 

las interacciones sociales, disminuyendo considerablemente el civismo y generando 

un comportamiento egoísta. También influyen en esta problemática la competencia por 

el acceso a oportunidades de empleo, salud y educación.  

 

Según Palmero y cols. (2002), las principales fuentes desencadenantes de 

estrés están relacionadas con cambios en: 
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 Las situaciones ambientales: cambios de residencia, amenazas a la integridad 

o inmigración. 

 Relaciones interpersonales: problemas en la interacción con amigos, vecinos o 

familiares cercanos. 

 Las lesiones o enfermedades somáticas: padecer alguna enfermedad, sufrir 

algún accidente o someterse a una cirugía.  

 El ámbito laboral: problemas en el trabajo, escuela y casa. 

 La paternidad: tener hijos, relaciones conflictivas o enfermedad de los mismos. 

  El propio desarrollo biológico: cambios evolutivos, pubertad, edad adulta o 

menopausia.  

 El ámbito económico: pérdida de dinero o cambio de estatus económico. 

 Las cuestiones legales: demandas, pleitos, juicios o encarcelamientos. 

 Vida conyugal: compromiso, matrimonio, separación o muerte de alguno de los 

miembros de la pareja. 

 

En conclusión, los estresores psicosociales son todos aquellos estímulos que 

se pueden percibir como amenazadores para un individuo y, por ende, generadores 

de estrés, que se derivan de la situación social en la que se desenvuelven.  

 

1.4.2. Estresores biogénicos. 

 

Los estresores biogénicos son aquellos estresores que, de alguna manera, 

logran arraigar y modificar el ADN del organismo, ya que, mediante un proceso de 
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selección natural, heredarán a través de su código genético dichas predisposiciones a 

presentar una tolerancia mayor o menor antes ciertos estresores.  “Los estresores 

biogénicos no utilizan los mecanismos de valoración cognitiva, y actúan directamente 

en los núcleos elicitadores neurológicos y afectivos; por virtud de sus propiedades 

bioquímicas, inician directamente la respuesta de activación del estrés sin el usual 

requisito del proceso cognitivo – afectivo.” (Palmero y cols., 2002, p. 431). 

 

Otros son los antecedentes psicológicos, que son todas las características o 

rasgos más o menos estables de personalidad. Se pueden clasificar en rasgos 

protectores (aquellos que permitirán que el individuo reaccione de mejor manera ante 

los estresores) y rasgos patógenos (aquellos que harán más susceptible al individuo 

de percibir aquellos estresores como algo que supera sus capacidades de respuesta). 

 

En conclusión, un estresor biogénico es aquel que actúa directamente en el 

individuo, ya que la predisposición a una respuesta de estrés se encuentra dentro de 

su código genético. 

  

1.5 Síndrome de burnout o estrés laboral. 

 

Dentro del ámbito laboral, el estrés juega un papel muy importante, ya que en 

el tiempo presente son cada vez más las personas con signos y síntomas de estrés y 

ansiedad provocadas por situaciones laborales, lo cual da paso a un fenómeno que en 

la actualidad se le conoce como burnout o síndrome del quemado. A continuación, se 
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presenta a grandes rasgos el concepto de burnout, así como su desarrollo a través de 

la historia. 

 

De acuerdo con Martínez (2010), hacia 1974, Freudenberger se refirió a las 

manifestaciones del estrés laboral o burnout como aquel estado físico y mental de sus 

colaboradores voluntarios, quienes trabajaban en una clínica de caridad, sin recibir 

paga ni períodos de vacaciones sistemáticos, y con altísimas cargas de trabajo; 

observó que, al cabo de determinado tiempo, empezaban a presentar 

comportamientos agresivos, displicentes, indiferencia y hasta indolencia hacia los 

pacientes del hospital. Este investigador categorizó las consecuencias del burnout 

como desatención a las funciones inherentes a cada cargo y descuido de sí mismo. 

 

Unos años después, en 1981, Maslach y Jackson (citados por Martínez, 2010, 

pp. 44-45) se refirieron al burnout como una “manifestación comportamental del estrés 

laboral”, disgregándolo en diferentes factores como agotamiento emocional, 

despersonalización en el trato a los clientes, dificultad para el logro de objetivos y falta 

de realización personal. 

  

Farber (2000), por su parte, define al burnout como un síndrome relacionado 

con el trabajo, que surge a raíz de la percepción del sujeto de una discrepancia entre 

los esfuerzos y lo conseguido. Sucede con gran frecuencia entre los profesionales que 

trabajan cara a cara con clientes necesitados o problemáticos. Algunas de sus 

características principales son: agotamiento emocional, falta de energía, 

distanciamiento social y cinismo hacia los destinatarios, sentimiento de incompetencia, 
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deterioro del auto concepto profesional, actitudes de rechazo hacia el trabajo, 

irritabilidad, tristeza y baja autoestima. 

 

En conclusión, el síndrome de burnout es un fenómeno muy común en las áreas 

de trabajo, surge por la disyuntiva entre los esfuerzos realizados por el trabajador y la 

sensación de logros obtenidos, generando una apatía generalizada del trabajador y 

una disminución considerable en su rendimiento. 

 

1.6 Estrés en los docentes.  

 

En el presente apartado se aterriza la idea del estrés en la profesión de la 

docencia académica con algunos datos e información general que ubican a la docencia 

como una de las actividades con mayor índice de estrés. 

 

La docencia ha sido tradicionalmente considerada una de las profesiones más 

estresantes. En un estudio realizado por Feitler y Tolkar en 1977 (citado por Barradas 

y cols., 2015) un 16% de catedráticos entrevistados considera su profesión como una 

profesión de “alto nivel de estrés” “o “extremadamente estresante”, esta predisposición 

ante la profesión puede llevar a expectativas que generen una mayor vulnerabilidad 

ante este trastorno.  

 

En México, existen estudios que han identificado la presencia de estrés y la 

generación de diversos problemas de salud en docentes, relacionados con sobrecarga 

de trabajo debido a la participación de estos profesionistas en programas de estímulos. 
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A finales de los años 80 y principios de los 90, el gobierno mexicano aplicó 

diversos programas de política pública, uno de estos fue la evaluación del desempeño 

de los docentes. Estos programas, justificados con la finalidad de mejorar la calidad 

académica en el país, incentivan a los docentes a trabajar arduamente para que, 

aquellos que logren obtener una puntuación adecuada a los estándares, reciban un 

estímulo económico.  

 

El condicionamiento económico al ejercicio de la docencia ha hecho que 

muchos docentes se vean cada vez más inmiscuidos en tareas administrativas, de 

investigación e incluso de activismo político, generando una mayor carga de trabajo, 

lo cual en algún punto puede derivar en una considerable elevación en el nivel de 

estrés. 

 

 En función de lo anterior, se puede afirmar que la docencia es una profesión 

con altos niveles de estrés, algunos de ellos encontrando su origen en tramitología 

administrativa y no en la docencia per se.  

 

1.7 Los moderadores del estrés. 

 

Existen algunos factores que pueden actuar como un apoyo para regular la 

inestabilidad del individuo ocasionada por los estresores, favoreciendo su 

homeóstasis, a estos elementos se les conoce como moderadores del estrés. A 

continuación, se revisará el concepto de estos, así como algunos ejemplos. 
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De acuerdo con Palmero y cols. (2002), cuando un individuo se siente bajo 

riesgo, amenazado por una situación de su entorno y presenta cierto nivel significativo 

de estrés, utiliza algunas herramientas psicológicas para hacer frente a las situaciones 

emociones que se derivan, a lo cual los autores llamaron estilos de afrontamiento. 

 

Es decir, los moderadores de estrés son todos aquellos mecanismos que 

modulan la relación entre las experiencias o circunstancias donde aparecen los 

estresores y las consecuencias que estos tienen sobre la salud, enfermedad y calidad 

de vida. “Estos moduladores existen, aunque el individuo no esté sometido a estrés y 

le afectan probablemente siempre, pero en las situaciones de estrés pueden destacar 

por ser capaces de determinar a casi todos los elementos que constituyen el núcleo 

del estrés y, por tanto, también a sus consecuencias nocivas o beneficiosas” (Palmero 

y cols., 2002, p. 527). 

 

Algunos de los más mencionados son: 

 

A) Estrés percibido: hace referencia a la evaluación personal que hace el individuo 

ante la situación o experiencia estresora.  

B) Control percibido: es la percepción que tiene el individuo sobre el control que 

puede tener o no sobre el estresor. 

C) Soporte social percibido: es la percepción del individuo de que es cuidado, 

amado, valorado, estimado, que pertenece a una sociedad con sus derechos y 

obligaciones y, como tal, recibe apoyo emocional, informacional y material. 
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 Concluyendo, los moderadores del estrés son mecanismos personales y 

sociales que permiten regular la respuesta de los individuos ante los agentes 

estresores que se encuentran en el ambiente, permitiendo a algunos individuos una 

mayor tolerancia y adaptación a los mismos. 

 

1.8 Efectos y consecuencias del estrés. 

 

De acuerdo con Selye (citado por Ivancevich y Matteson, 1985), las afecciones 

fisiológicas derivadas por el estrés en altos niveles y por un tiempo prolongado, 

incluyen la alta presión sanguínea, enfermedades cardiovasculares, alteraciones en 

los riñones, aparición de artritis, dolor corporal, alergias, enfermedades digestivas y 

metabólicas, disfunciones sexuales y, posiblemente, cáncer. 

 

Estar expuesto a altos niveles de estrés o tener una exposición prolongada a 

estresores de cualquier tipo, puede derivar en una serie de patologías fisiológicas, 

psicológicas y sociales. A continuación, se enlistan unas de las más comunes. 

 

A) Ansiedad. 

B) Depresión. 

C) Confrontación. 

D) Distanciamiento. 

E) Autocontrol. 

F) Insomnio y otras patologías del sueño. 

G) Cefaleas recurrentes. 
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H) Problemas gastrointestinales.  

I) Caída de cabello. 

J) Cansancio excesivo y falta de energía. 

K) Debilitación del sistema inmunológico. 

 

De acuerdo con Borysenko (citado por Morales, 1999), en un estudio con 

ratones de laboratorio, se encontró que el hecho de que estos estuvieran sometidos a 

situaciones que les generaban estrés incrementaba considerablemente las 

posibilidades de contraer enfermedades. La exposición a altos niveles de estrés por 

periodos prolongados los volvía más vulnerables a la presencia de virus, bacterias y 

parásitos, ya que presentaban una debilitación en su sistema inmunológico. Se 

presentó también el caso de individuos del experimento que tenían tumores 

cancerígenos eran más propensos a presentar crecimiento en los mismos, en 

contraste con el grupo de control. 

 

“El ser humano presenta determinadas activaciones ante la manifestación de 

las emociones, las cuales obedecen a la activación de un sustrato específico a nivel 

del sistema nervioso central y que filogenéticamente tienen una funcionalidad y una 

adaptabilidad tales como la preservación de la especie, la defensa del territorio, la 

protección de sí mismo etc. Cuando dichas manifestaciones son anormales en 

intensidad, duración y frecuencia, se habla de conductas objeto de atención clínica 

debido a la afección en la interacción social y en la auto preservación del individuo.” 

(Ospina, 2016, p. 26)  
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Concluyendo, son muchas las afecciones que los altos niveles de estrés y un 

periodo prolongado de exposición a los mismos puede provocar en un individuo, tanto 

a nivel psicológico, como fisiológico, conductual y social. 

 

1.9 Definición de tecnoestrés. 

 

Existe una estrecha relación entre los avances de la tecnología y el estrés, 

fungiendo en algunos casos el primer elemento como un estresor para algunos 

individuos, ya que, como se ha revisado, la percepción de algunos estímulos como 

agresivos, intimidantes, amenazantes, en sí, estresores, depende de características 

individuales. En este apartado se introduce un concepto denominado tecnoestrés. 

 

El término tecnoestrés fue presentado por el psicoterapeuta estadounidense 

Craig Brod en el año 1982, como una incapacidad de los empleados para adaptarse a 

la tecnología de la oficina moderna. 

 

Brod (1982) comprobó que cuando un individuo pasaba gran parte de su tiempo 

laboral frente a una pantalla y a un teclado, esto le provocaba, por ejemplo, dolores de 

cabeza imprevistos y alergias. El autor denominó esta patología como una enfermedad 

moderna de adaptación, causada por una incapacidad para hacer frente o tratar 

nuevas tecnologías computacionales de una manera saludable. 
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Weil y Rosen (1997) se refieren al tecnoestrés como cualquier impacto negativo 

(en los planos cognitivo, emocional, fisiológico, actitudinal y conductual) causado 

directa o indirectamente por la tecnología. 

 

Desde una perspectiva transaccional, Caro y Sethi (1985) señalan que el 

tecnoestrés es un estado adaptativo percibido y dinámico entre la persona y el entorno, 

mediado por procesos socio-psicológicos e influenciado por la naturaleza del entorno. 

Asimismo, mencionan que la experiencia de tecnoestrés depende de las 

características individuales de los usuarios y sus mecanismos de afrontamiento o 

capacidades de adaptación. 

 

Tarafdar y cols. (2007) señalan que el tecnoestrés es un fenómeno que 

encapsula una 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), entendiendo el tecnoestrés como el estrés creado por 

el uso de las TIC. 

 

En resumen, se puede considerar al tecnoestrés como aquel efecto negativo en 

el estado físico, emocional, actitudinal y/o conductual, derivado de la interacción entre 

un estresor tecnológico y la respuesta particular del individuo ante dicho estresor. 

Considerando así que cada individuo reacciona de manera diferente y en mayor o 

menor medida.  
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A través de las definiciones anteriores, a manera de conclusión, se puede 

vincular el factor estrés con la creación de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), tema que se aborda en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

En este capítulo se presenta una breve reseña histórica del desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como la conceptualización 

de las mismas desde diversos autores. También se abordan las principales 

características, categorización y algunos de los principales impactos que las TIC tienen 

dentro del ámbito académico. 

 

2.1 Antecedentes históricos de las TIC 

 

Como primer asunto, a continuación, se muestra el desarrollo histórico de las 

TIC. 

 

De acuerdo con Ávila (2013), Las TIC tienen su origen con la denominada 

“Sociedad de la información”, su papel ha sido fundamental en el curso que lleva el 

dinamismo social, cultural y económico. Puede ser considerada como el resultante de 

la fusión y desarrollo del lenguaje oral, la escritura, la imprenta, y tecnologías más 

recientes como el radio, el video, la televisión y las computadoras.  

 

El fundamento principal de las TIC de basa en el proceso de digitalización de 

contenidos.  
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Al hablar de digitalización de contenidos, el tema se puede remontar a la obra 

de Alan Turing, matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo 

teórico, maratoniano y corredor de ultra distancia británico, uno de los padres de la 

ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Quien en el año 1936 

y mediante la reformulación de los resultados obtenidos por Kurt Gödel sobre los 

límites de la demostrabilidad y la computación, genera lo que hoy se conoce como 

“Máquina de Turing” (Turing, 1950). Esta máquina era capaz de resolver cualquier 

problema matemático que pudiera representarse mediante un algoritmo (“conjunto 

ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema”, según 

la RAE, 2019a, párr. 1).   

 

Las máquinas de Turing siguen siendo en la actualidad, el objeto central de 

estudio de la teoría de la computación.  

 

Según Ávila (2013), dos años más tarde, en 1938, el ingeniero alemán Konrad 

Zuse diseña y fabrica la “Z1”, considerada por muchos la primera computadora 

programable de la historia. Era una calculadora mecánica, que operaba bajo el sistema 

binario, mediante datos que recibía de cintas perforadas, dando así origen a una serie 

de estudios, hallazgos, innovaciones y creaciones de cada vez más eficientes y 

tecnológicos ordenadores. 

 

Otra invención fundamental en el aspecto histórico para comprender las TIC 

sería el internet, que surge de la conjunción de tecnologías de la comunicación tales 

como el telégrafo, la radio, el teléfono y la computadora, fungiendo como una 
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herramienta de emisión mundial de información, así como un medio que facilita la 

colaboración en interacción entre usuarios.  

 

En 1969, Bolt, Beranek y Newman (BBN) colocan los primeros procesadores de 

mensajes de interfaz (IMP) en la UCLA, siendo esta seleccionada como el primer nodo 

de ARPANET (primera red de trabajo en línea, que posteriormente se convertiría en lo 

que hoy conocemos como Internet). Ese mismo año, en septiembre, se coloca el 

primer servidor o “unidad informática que proporciona diversos servicios a 

computadoras conectadas con ella a través de una red” (DRAE, 2019b, párr. 1); para 

un mes más tarde, se envió el primer mensaje de host a host desde el laboratorio de 

Kleinrock hasta el Standford Research Institute (SRI) (Véa, 2002). 

 

2.2 ¿Qué son las TIC? 

 

En este subtema se conceptualizan las TIC a través de las definiciones de 

algunos de los más relevantes investigadores en el tema. 

 

García (1998) define las TIC como todos aquellos medios que surgen a raíz del 

desarrollo de la microelectrónica, fundamentalmente los sistemas de video, informática 

y telecomunicaciones 

 

Una definición más específica es la del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD, 2002), en el Informe sobre el Desarrollo Humano en Venezuela, 

(citado por Daccach, s.f.). Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, 
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representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) –

constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional– y por 

las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las 

tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática 

y de las interfaces). 

 

Según Cabero (2010), las TIC son medios electrónicos que permiten crear, 

recuperar y transmitir una gran cantidad de información de manera rápida, trabajando 

con un producto inmaterial: la información, en sus formas visuales, auditivas, 

audiovisuales, cuya propiedad más importante es la interconexión, que permite 

combinar distintos medios para la creación de un mensaje. 

   

De acuerdo con Boluda (2011), las TIC son consideradas instrumentos y 

procesos que se utilizan para recuperar, almacenar, organizar, producir, manejar, 

presentar e intercambiar información por medios electrónicos y automáticos. Existen 

TIC consideradas tradicionales como la radio, la televisión y los medios impresos. 

También existen algunas TIC de vanguardia como los satélites, el GPS, los 

computadores, el internet, correo electrónico, teléfonos inteligentes, tabletas 

electrónicas, entre otras. Estas TIC optimizan el procesamiento de la información y el 

desarrollo de la comunicación, permitiendo generar mayor conocimiento que favorezca 

el proceso de aprendizaje, además de ser de carácter transversal. 

 

Las TIC son el conjunto de herramientas, soportes y canales desarrollados y 

sustentados por las tecnologías (telecomunicaciones, informática, programas, 
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computadores e internet) que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas (Ávila, 2013). 

 

En conclusión, las TIC son medios electrónicos a través de los cuales se puede 

transmitir información de manera eficiente, rompiendo con las barreras del tiempo y el 

espacio, lo que permite transmitir información de manera inmediata a lugares lejanos 

o a las grandes ciudades.  

 

2.2.1 Características de las TIC. 

 

En este apartado se enlistarán las principales características que definen a una 

TIC, de acuerdo con algunos de los autores que más han incursionado en el tema. 

 

Castells y otros, Gilbert y otros, y Cebrián Herreros (citados por Cabero, 1996) 

señalan que las características de las TIC son: 

 

 Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su generación y 

procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos 

períodos de tiempo, presentándola por diferentes tipos de códigos lingüísticos 

y su transmisión a lugares lejanos. 

 Interactividad: permite una relación sujeto-maquina adaptada a las 

características de los usuarios. 
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 Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de 

las naciones y las culturas. 

 Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y 

cuantitativa de sus predecesoras, elevando los parámetros de calidad en 

imagen y sonido. 

 Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y 

distribución con parámetros más elevados de calidad y a costos menores de 

distribución, centrada más en los procesos que en los productos. 

 Automatización e interconexión: pueden funcionar independientemente, su 

combinación permite ampliar sus posibilidades, así como su alcance. 

 Diversidad: las tecnologías giran en torno a algunas de las características 

anteriormente señaladas y se distinguen por la diversidad de funciones que 

pueden desempeñar.  

 

En conclusión, para comprender mejor el concepto de tecnologías de la 

información y la comunicación, es importante considerar las características ya 

mencionadas, para evitar la confusión con otros medios de difusión de información. 

 

2.2.2 Tipos de TIC. 

 

Como tal, no existe una clasificación en cuanto a las TIC respecta, sin embargo, 

Kustcher y St. Pierre (2013) consideran que las TIC que tienen un impacto 

considerable dentro del ámbito académico, son las siguientes:  
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1) Las computadoras y los periféricos que manejan, utilizan, almacenan 

información digital (velocidad, potencia, sonido, una variedad de colores, video, 

unidad de CD-ROM, calculadora, cámara digital, impresora a color o scanner). 

2) Información digital (programas de aplicación y programas que muestran o 

administran la información): programa de aplicación didáctica, página WEB, 

base de datos, programa de aplicación de procesamiento de palabras u hoja 

electrónica de cálculo. 

3) Comunicación digital: mensajería electrónica, “charla”, foros electrónicos, 

novedades electrónicas, telecopiador, teleconferencia, audio y 

videoconferencia. 

 

Como conclusión, no existe una tipificación de las TIC, sin embargo, se les 

puede categorizar mediante el medio físico o digital que utilizan para la difusión de la 

información. 

 

2.3 Impacto de las TIC en el ámbito académico. 

 

En este apartado se aterriza la utilidad y relevancia que han tomado las TIC 

dentro del ámbito académico. 

 

De acuerdo con la UNESCO (1996), la educación es la clave para el desarrollo 

de cualquier nación y está consagrada como un derecho en la Declaración Mundial 

sobre Educación Superior.  
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Al partir de la educación como un vehículo que permite la potenciación del 

individuo, la articulación y el desarrollo de la sociedad, y de las TIC como soporte para 

ello, se puede inferir que gran parte de la responsabilidad reside en los docentes, con 

la creación y desarrollo de planes educativos a corto, mediano y largo plazo, con la 

inclusión de nuevas tecnologías de la información y la comunicación como parte 

fundamental en la formación de los alumnos. 

 

Lo anterior lleva a replantear los métodos y programas vigentes que basan sus 

procesos en técnicas tradicionales de enseñanza, que podrían considerarse, en ciertos 

escenarios globales, como obsoletas. 

 

El uso de las TIC dentro del ámbito académico, así como el cada vez más fácil 

acceso a este tipo de tecnologías, ha permitido el desarrollo de una nueva modalidad 

educativa, como lo es la educación en línea en la que, a través de una plataforma 

digital, el educando tiene acceso a la totalidad de la información necesaria para su 

formación dentro de una disciplina, así como a diversas actividades interactivas que 

complementarán dicha experiencia y, en su momento, a la evaluación que servirá 

como pauta para verificar la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias 

para el correcto ejercicio de su profesión. Esta modalidad educativa ha permitido el 

acceso a la educación a personas que, por diversos motivos, se han visto en la 

necesidad de dejar inconclusos sus estudios y enrolarse en actividades laborales y 

económicas para garantizar el sustento de sus familias, brindando también el acceso 

a diversos profesionistas a una especialización de su disciplina.  
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De acuerdo con Garcés y colaboradores (2016), la incursión de las TIC en el 

ámbito académico ha provocado que los profesores, alumnos e instituciones reajusten 

los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de optimizarlos, transformarlos e 

innovarlos. Las TIC ayudan a los estudiantes en el desarrollo de ciertas competencias 

de utilidad tanto dentro como fuera del aula. Asimismo, mantienen un proceso 

educativo abierto, continuo y flexible, rompiendo con las barras del tiempo y lugar. 

 

Según Basantes y cols. (2017), la implementación de dispositivos móviles en el 

aula motiva a los alumnos a desarrollar la exploración, el trabajo en equipo y el 

pensamiento crítico y reflexivo.  

 

Concluyendo, las TIC han resultado de gran utilidad dentro del ámbito 

académico conforme estos recursos se vuelven más prácticos y accesibles. Facilitando 

el acceso a la educación a sectores geográficamente marginados. 
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CAPÍTULO 3 

EDUCACIÓN EN LÍNEA 

 

En este capítulo, se abordará el desarrollo histórico del concepto e 

implementación de la educación en línea a nivel global, en América Latina y, 

específicamente, en México. También se plantearán los principales motivos por los 

cuales ha sido todo un éxito en algunos países, a través de la enumeración de los 

principales motivos por los cuales los estudiantes optan por esta modalidad y por qué 

muchas universidades del mundo han incursionado en este tipo de educación. 

También se abordará cómo ha impactado esta modalidad en el profesorado de las 

universidades, significando un reto para ellos, debido a que, para el correcto ejercicio 

de la educación en línea, se debe contar con ciertas habilidades mínimas en el manejo 

de plataformas digitales y dispositivos tecnológicos que día a día cambian a un ritmo 

que parece inalcanzable. 

 

3.1 Antecedentes históricos. 

 

En este apartado se muestra el desarrollo histórico de la implementación de la 

educación en línea. La historia de la educación en línea tiene tres grandes hitos o 

generaciones que, según Jardines (2009), marcan claramente un antes y un después: 

 

1. La primera generación consistía en la enseñanza por correspondencia, que 

inició a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, acompañado del desarrollo 
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de la imprenta. El servicio postal permitía la interacción escrita entre profesores 

y alumnos mediante la carta; el profesor respondía todas las dudas del alumno 

por este medio, lo que hacía lento el proceso de retroalimentación. 

2. La segunda generación comprende la enseñanza multimedia, que se vio 

sumamente influenciada por las telecomunicaciones; tiene su origen en los años 

70 del siglo XX con la creación de la Open University en el Reino Unido, 

incorporando la radio, la televisión y el teléfono como herramientas o recursos 

didácticos audiovisuales, surgió a raíz de la necesidad de formación para 

personas que, por diversas razones, no podían asistir a un campus tradicional.  

3. La tercera generación tuvo lugar a partir de los años 80, integrando la telemática 

(aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la 

transmisión de información computarizada) a la educación, con el uso de la 

computadora y las telecomunicaciones como recursos didácticos. Esto permitió 

el nacimiento de la educación en línea, junto con la democratización del internet, 

abriendo la posibilidad al profesorado y al alumnado de interrelacionarse sin 

necesidad de encontrarse en un determinado lugar ni hora.  

 

Otros acontecimientos históricos importantes, referidos por Jardines (2009), son 

los siguientes: 

 

 La tercera generación marca la pauta ideal para que la Open University del 

Reino Unido funja como pionera en el uso de las nuevas tecnologías de la 

educación, con la implementación de aplicaciones computacionales basadas en 
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texto de comunicación asincrónica en línea y fomentando el uso de 

procesadores de texto y hojas de cálculo dentro de sus asignaturas. 

 En 1995, con la aparición de la World Wide Web (www), los cursos en línea 

comenzaron a popularizarse en algunas universidades norteamericanas como 

British Columbia (Canadá) y The University of Auckland Business School. 

 En el año 2001, el plan europeo e-learning (aprendizaje en línea) dio a conocer 

su iniciativa para ampliar la cobertura de la educación en línea con objetivos 

enfocados en las estructuras, el nivel de conocimientos de la población y la 

adaptación de los sistemas de educación y formación a la sociedad. 

 En el año 2005, el Consejo de Financiamiento de la Educación Superior para 

Inglaterra (HEFCE, por sus siglas en inglés) desarrolló una estrategia 

proyectada a diez años, destinando fondos para la incorporación del e-learning 

(aprendizaje en línea) en la educación superior. 

 

En conclusión, si bien el origen de la educación en línea se puede remontar a 

finales del siglo XIX, su mayor auge ha sido en las últimas décadas, con el desarrollo 

y acceso a las nuevas tecnologías de cada vez mayor parte del sector poblacional. 

Constantemente, se ofertan sistemas y plataformas que se adaptan a las necesidades 

y posibilidades del usuario, haciéndose más intuitivos y sencillos de utilizar.  
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3.2 ¿Qué es la educación en línea? 

 

A continuación, se desarrollan algunos conceptos de los principales 

investigadores de la educación en línea. 

 

Lara define la educación virtual como “la modalidad educativa que eleva la 

calidad de la enseñanza-aprendizaje, esto debido a que respeta su flexibilidad o 

disponibilidad, es decir, se puede canalizar para tiempos y espacios variables” (referido 

por Martínez, 2008, p. 12). 

 

De acuerdo con Ko y Rossen (2001), la enseñanza en línea es una forma de 

educación a distancia, un proceso que incluye cursos dictados a través de correo 

electrónico, video, o conexión vía teléfono o TV por satélite –cualquier forma de 

aprendizaje que no implique la clase tradicional en la cual los estudiantes y el instructor 

deben estar en el mismo lugar al mismo tiempo. 

 

Desde la década de los setenta se han utilizado varios términos para denominar 

a la educación a distancia mediada por las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. Algunos autores prefieren llamarla educación virtual a distancia (Silvio, 

2003; Unigarro, 2004), formación basada en la red (Cabero, 2006), otros la denominan 

tele aprendizaje (Tiffin y Rajasingham, 1997) y otros más han optado por nombrarla e-

learning (Aguilar y cols., 2008). 
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La educación a distancia, según Vásquez y cols. (2006), es una modalidad 

educativa que también se puede considerar como una estrategia educativa que 

permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel de los participantes, 

no condicionen el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual implica una modalidad 

dialógica que, en educación a distancia, se desarrolla con mediación pedagógica, que 

está dada por el docente que utiliza los avances tecnológicos para ofrecerla. 

 

Como conclusión, la educación en línea es una modalidad pedagógica en 

constante desarrollo, que avanza a la par del desarrollo tecnológico, haciendo cada 

vez más accesible e intuitivo el uso de plataformas y herramientas que favorecen el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3.3 La educación en línea en México.  

 

De acuerdo con Vázquez (2017), la educación en línea en México encuentra su 

origen en la educación a distancia hace más de cien años. El inicio de la misma está 

fuertemente vinculado con el aprendizaje de oficios, lo cual le hizo perder valor ante 

su potencial académico. Esta modalidad fue bien recibida por aquellos a quienes en 

términos tradicionales les hubiera resultado imposible tener acceso a la educación, 

principalmente por habitar en zonas rurales distantes de los lugares donde se 

encontraban las universidades.   

 

De acuerdo con Pisanty (2015), la educación por correspondencia, que fue la 

manera en que se denominó a esta modalidad educativa, tuvo muchas décadas de 



 

 

49 
 

gran auge en las universidades; actualmente, además de incrementar su importancia 

y presencia, esta se va reconceptualizando, pasando desde los cursos televisivos, a 

las videoconferencias y las aulas virtuales. 

 

En México, se ha hecho un gran esfuerzo para incrementar la oferta educativa 

y mejorar la calidad de la educación en línea. Considerando desde sus inicios, en el 

año de 1947, cuando se creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, 

sirviendo como parteaguas para el desarrollo de esta modalidad en México. Fue en el 

año de 1987 cuando el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey (ITESM) 

estableció una conexión permanente a internet; algunos meses después, se sumó la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estas dos universidades lograron 

establecer sus nodos y conseguir su dominio personal en internet, lo que dio la 

oportunidad de otorgar correos electrónicos y facilitar el intercambio de archivos, según 

indica Pisanty (2015). 

 

En el año 2012 se creó la Universidad Abierta y a Distancia de México, siendo 

la primera universidad en México esencialmente en línea.  

 

Analizando la enorme brecha temporal que cada vez se hace menos notoria 

gracias a la globalización, entre los países pioneros en la educación en línea y México, 

se puede observar cómo, a pesar de los esfuerzos por parte de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y de instituciones educativas privadas, aún falta mucho para 

poder llegar a comparar los sistemas de educación en línea en México con los de otros 

países que cuentan con recursos tecnológicos más avanzados, mejor ancho de banda, 
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computadores más avanzados, mejores plataformas virtuales y planes educativos de 

formación en línea mejor desarrollados, que garantizan una educación superior de 

calidad. 

 

En conclusión, en México hay conciencia sobre la importancia de abordar el 

mismo barco de la educación en línea que las grandes potencias mundiales, por lo 

anterior, son cada vez más las instituciones que ofertan planes y cursos académicos 

con dicha modalidad, facilitando así el desarrollo educativo y el crecimiento personal y 

profesional de la población mexicana. 

 

3.4 Implicaciones emocionales del docente en la educación en línea. 

 

De acuerdo con Herrera y cols. (2009), el proceso de adaptación, así como el 

manejo del tecnoestrés generarán un impacto emocional y físico en el docente que 

incursione en el mundo de la educación en línea. Otros de los efectos emocionales 

negativos que pueden mermar el desempeño del docente sería la sensación de 

soledad al trabajar frente a una computadora, incertidumbre e imposibilidad de poder 

verificar si es el estudiante quien realiza todo el trabajo, pérdida de estudiantes 

eficientes que enriquecen el proceso educativo, procesos de negociación poco 

saludables con alumnos que buscan mejorar sus calificaciones o aplazar la fecha de 

entrega de algún trabajo, pérdida de relaciones de amistad al terminar el curso y 

desilusión cuando la experiencia se percibe como negativa, al no lograr con los 

objetivos planteados por el curso.  
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Sin embargo, no todo son emociones negativas dentro de la educación en línea, 

ya que el docente también puede forjar lazos fuertes de amistad con otros profesores 

y con alumnos a través del trabajo colaborativo; también la modalidad permite a los 

estudiantes tímidos desenvolverse de mejor manera y participar más durante las 

sesiones académicas, lo cual volverá más enriquecedor el proceso de enseñanza – 

aprendizaje; los intercambios culturales enriquecen también el proceso, al facilitar la 

cooperación y comunicación entre el profesorado, lo que genera procesos 

enriquecedores de orientación e intercambio de conocimientos.  

 

En conclusión, las implicaciones emocionales del docente en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en línea se verán directamente afectadas por su práctica, así 

como por la la retroalimentación y experiencia de los educandos. Lo anterior destaca 

la importancia de desarrollar un adecuado sistema y una metodología de enseñanza 

en línea para favorecer todos los factores que signifiquen una mejor experiencia del 

usuario, sin desmerecer los objetivos académicos. 

 

3.5 La educación en línea como alternativa ante una pandemia. 

 

Ante la situación actual que se vive a nivel global con una pandemia de 

afectación sin precedentes, con la necesidad de un distanciamiento social preventivo 

y, a la vez, de adaptación inmediata a una nueva normalidad, la educación en línea 

surge como una alternativa por demás llamativa para continuar con los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de alumnos que se encontraban cursando sus estudios de 

manera tradicional. Esto conlleva una adaptación paulatina a esta modalidad, el 
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desarrollo de nuevas habilidades de comunicación y el adiestramiento en el uso de 

TIC, así como una serie de implicaciones emocionales positivas y negativas. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Una vez descritas las variables de la investigación, en el siguiente apartado se 

procede a detallar el proceso metodológico empleado para el presente trabajo, lo cual 

incluye el enfoque, diseño y alcance de la investigación, así como la determinación de 

la población a estudiar, los resultados obtenidos y la interpretación de los mismos. 

 

4.1 Descripción metodológica. 

 

En este apartado se expone cada una de las estructuras utilizadas como soporte 

técnico de la investigación: el enfoque cuantitativo, el diseño de investigación no 

experimental, la extensión de tipo transversal, el alcance correlacional y, finalmente, 

las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos. 

 

4.1.1 Tipo de enfoque. 

 

El presente trabajo de investigación utiliza un enfoque cuantitativo para el 

análisis de la información obtenida a través de la estadística y la obtención de datos 

objetivos. 

 

Según Hernández y cols. (2014), una investigación cuantitativa posee las 

siguientes características: 
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1) Se plantea una problemática de manera específica y definida.  

2) Se reúne literatura sobre el fenómeno a estudiar, se revisa a detalle y, a partir 

de ello, se construye un marco teórico, el cual representa una guía para el 

estudio, de lo cual se establecen hipótesis, las cuales serán sometidas a prueba 

a través de diseños de investigación apropiados, los cuales corroborarán si las 

hipótesis son viables en relación con la teoría que se sustenta; si no son viables, 

se descartan y, por el momento, también la teoría. 

3) Se establecen las hipótesis de la investigación.  

4) Se inicia la recolección de datos y se miden las variables a través de 

procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica.  

5) Los datos obtenidos de la medición se expresan con números y deben 

analizarse a través de métodos estadísticos.  

6) El proceso debe tener un control estricto para lograr que otras explicaciones 

distintas o rivales a la hipótesis que plantea el estudio, sean desechadas y se 

minimice el margen de error.  

7) Los análisis cuantitativos se interpretan en relación con las hipótesis y la teoría 

que los fundamenta. Esta interpretación constituye una explicación de cómo los 

datos se contrastan con el conocimiento existente.  

8) La investigación debe ser lo más objetiva posible, no se debe afectar por el 

investigador y sus creencias, deseos o tendencias.  

9) Estos estudios siguen un patrón predecible y estructurado, se debe tener en 

cuenta que cualquier decisión que se realice en relación con el estudio debe ser 

antes de la recolección de datos.  
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10) Los resultados de la investigación se pretenden generalizar a través de lo 

encontrado en un grupo o segmento, denominado muestra, o una colectividad 

mayor, llamada universo o población. También se busca que los estudios 

efectuados puedan replicarse.  

11) La finalidad de los estudios cuantitativos es intentar explicar y predecir 

fenómenos, buscando conexiones y particularidades entre los elementos, lo 

cual tiene como meta principal la construcción y demostración de teorías.  

12) Los datos obtenidos de la investigación poseen estándares de validez y 

confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generalización de 

conocimiento.  

13) La investigación utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que va desde la 

teoría y deriva en expresiones lógicas denominadas hipótesis, las cuales se 

someten a prueba. 

14) La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales.  

15) La búsqueda cuantitativa se da en un ambiente externo al sujeto, esto le permite 

tanto conocer como reconocer la realidad con esta aproximación a la 

investigación. 

 

4.1.2 Tipo de diseño. 

 

La presente investigación tiene un diseño no experimental. Según Hernández y 

cols. (2014), podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, es decir, se trata de estudios en los que no se hace variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras. Lo 



 

 

56 
 

que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para analizarlos. 

 

4.1.3 Investigación transversal. 

 

La investigación no experimental, a su vez, se divide en distintos tipos; uno de 

ellos es la investigación transversal, a utilizarse en el presente trabajo. De acuerdo con 

Hernández y cols. (2014), los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar 

una fotografía” de algo que sucede. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de 

personas, objetos o indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o 

eventos. 

 

4.1.4 Alcance. 

 

El alcance de la presente investigación es de carácter descriptivo, ya que se 

buscará especificar el nivel de estrés de la población a estudiar.  

 

“La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis, es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
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manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”. (Hernández y 

cols., 2014, p. 92). 

 

4.2 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

En este apartado se presentarán y se definirán las técnicas e instrumentos de 

investigación utilizados para la recolección de datos válidos para el presente trabajo. 

 

Como técnica de investigación, se utilizó la prueba psicométrica. De acuerdo 

con Hogan (2015), la palabra prueba la define como un proceso o dispositivo 

estandarizado que ofrece información sobre una muestra de la conducta a los 

procesos cognitivos. Por otro lado, Aragón (2015) considera la psicometría como 

aquella rama de la psicología que trata todo lo relacionado con la medición psicológica, 

cuyo objetivo principal es de dotar de modelos matemáticos, para así transformar los 

hechos en datos para asignar un valor numérico a las respuestas dadas por los sujetos 

en la evaluación.  

 

Considerando las dos definiciones anteriores, se puede concluir que una prueba 

psicométrica es aquel proceso o dispositivo empleado en la psicología para evaluar 

cierto aspecto mental del individuo, permitiendo la asignación de un valor numérico a 

dichos parámetros para, así, realizar una evaluación objetiva a través de la 

comparación con las medias de los resultados de otros individuos con características 

similares. 
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Para la presente investigación se optó por utilizar como instrumento de 

recolección de información la Escala de Estrés Percibido (PSS-14) desarrollada por 

Cohen, Kamarak y Merlmeinstein (1983). La PSS-14 es una de las escalas más 

utilizadas para medir el estrés en situaciones cotidianas de la vida. Para su aplicación 

en México, está prueba fue adaptada culturalmente por González y Landero (2007), 

esta prueba cuenta con un índice de consistencia interna de 0.83. El tiempo 

aproximado para su aplicación ronda entre los 8-10 minutos; está conformado por 14 

ítems donde el participante responde a preguntas directas sobre el nivel de estrés que 

ha experimentado durante el último mes. El formato de respuesta de la PSS-14 es una 

escala Likert, con 5 opciones de respuesta con una escala que va del 0 (nunca) al 4 

(muy a menudo); sin embargo, la puntuación se invierte en los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 

13. Esta escala refleja una puntuación que va del 0 al 56 donde las puntuaciones 

superiores nos indican un mayor estrés percibido. La prueba PSS-14 ha demostrado 

su validez y confiabilidad en diversas muestras poblacionales (hombres, mujeres, 

estudiantes, inmigrantes, pacientes con patologías cardiacas y hemofílicos). Ha sido 

empleada en diversos países como México, Suecia, Grecia, China y Brasil a distintos 

sectores poblacionales, con diversas profesiones y ha demostrado ser una prueba 

válida y confiable.  

 

4.3 Descripción de la población y muestra. 

 

De acuerdo con Hernández y cols. (2014), una población es el conjunto de todos 

los casos que coinciden con una serie de características o especificaciones. Aplicado 
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a la investigación, sería el conjunto de individuos con características en común que se 

pretende sean estudiados y sobre los cuales se pretende generalizar resultados. 

 

Según Hernández y cols. (2014), una muestra es un subgrupo o número 

representativo de una población. 

 

Para la presente investigación, se tomó como muestra a 100 profesores 

universitarios de distintas instituciones académicas que se encuentran actualmente 

impartiendo clases en línea. 

 

El tipo de muestra tomada para esta investigación es una modalidad 

probabilística, ya que se seleccionaron al azar a los participantes, siempre y cuando 

estos cumplieran con los criterios para participar en el presente estudio. 

 

“En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las 

características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección 

aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis.” (Hernández y cols., 2014: 

175). 

 

4.4 Descripción del proceso de investigación. 

 

 En el presente apartado se describe, a grandes rasgos, el proceso de 

investigación del presente documento, desde su origen hasta su conclusión. 
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La presente investigación surge a raíz de un interés personal despertado por la 

pandemia que tiene lugar a nivel mundial, originándose a principios de año en la ciudad 

de Wuhan, China, con la aparición de una nueva cepa del coronavirus SRAS-CoV-2.  

 

La necesidad de implementar protocolos preventivos y de contención ante dicha 

pandemia, lleva a las instancias gubernamentales de salud y educación a tomar 

medidas, por lo que decidieron suspender de manera indefinida las clases 

presenciales a partir de mediados de marzo de 2020, lo cual ha prolongado hasta el 

momento actual. 

 

Posteriormente, ante un escenario en que la pandemia ha avanzado en todo el 

globo terráqueo, los gobiernos de distintos países comienzan a plantear la necesidad 

de crear protocolos que permitan a la sociedad regresar a lo que se denomina “nueva 

normalidad” donde, con la adopción de ciertas medidas de higiene y distanciamiento 

social, se pretende reactivar a la sociedad. 

 

 Ante esto, el sector educativo se ve en la necesidad de reactivar el ciclo escolar, 

adoptando una modalidad de educación virtual a través de distintas plataformas 

digitales. Luego de unos meses de su implementación, se vuelven cada vez más 

evidentes las virtudes que conlleva la adopción de esta modalidad, sin embargo, no 

todas las personas han tomado y congeniado con estas tecnologías, lo cual puede 

generar la aparición de un fenómeno conocido como tecnoestrés. 
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 Por lo anterior, se despierta una curiosidad y necesidad de analizar este 

fenómeno desde la perspectiva de los profesores, quienes llevaban ejerciendo su 

profesión de manera tradicional y que en escasa o casi nula medida habían 

incorporado las TIC como parte de su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

  

Se comenzó haciendo una búsqueda documental de las tres variables a 

considerar dentro de esta investigación, las TIC, el estrés y la educación en línea. 

Enseguida, se definieron las características de la investigación, su alcance, objetivos, 

instrumentos de medición a utilizar, entre otros elementos. 

 

Posteriormente, se procedió a la aplicación del instrumento de medición a la 

muestra representativa del profesorado universitario de la ciudad de Uruapan, 

Michoacán. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente para la obtención 

de información cuantitativa, con la validez necesaria para interpretarse y presentarse 

a manera de conclusiones. 
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4.5 Análisis e interpretación de resultados. 

 

El análisis e interpretación de los resultados es la parte culminante del proceso 

de investigación y la más importante, en ella se da a conocer la interpretación 

estadística de los resultados obtenidos por la prueba aplicada a la muestra poblacional. 

En el caso de la presente investigación, fue la Escala PSS-14, de la que se obtuvieron 

los datos, de esta manera fue posible la determinación del nivel de estrés en los 

profesores universitarios de Uruapan, Michoacán, ante la educación en línea mediante 

el uso de TIC. 

 

En el siguiente apartado se muestran los métodos estadísticos y una breve 

descripción de los mismos, a través de los cuales se sustenta el presente documento.  

 

De acuerdo con Hernández y cols. (2014), las medidas de tendencia central son 

los valores medios o centrales en una distribución obtenida, estas ayudan a ubicarla 

dentro de la escala de medición de la variable analizada. Las principales medidas de 

tendencia central son: la moda, la mediana y la media.  

 

Hernández y cols. (2014) mencionan que la moda es la categoría o puntuación 

que ocurre con mayor frecuencia dentro de una distribución de datos. Según Peña 

(2001), la moda es el valor más frecuente en una distribución o conjunto de datos.  

 

De acuerdo con Hernández y cols. (2014), la mediana es aquel valor que divide 

a la distribución de datos por la mitad; en otras palabras, la mediana refleja la posición 
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intermedia de la distribución. Haciendo referencia a lo dicho por Peña (2001), la 

mediana es un valor que, al agrupar los datos, el 50% de estos se encuentra tienen un 

valor mayor y el otro 50% un valor menor.  

 

Según Hernández y cols. (2014), la media puede definirse como el promedio 

aritmético de una distribución. Es la suma de todos los valores dividida entre el número 

de casos, esta es representada con una X̅. De acuerdo con Peña (2001), la media es 

el centro de los datos en el sentido de equilibrar los valores por defecto y por exceso, 

de acuerdo con la media.  

 

Con base en lo mencionado por Hernández y cols. (2014), las medidas de la 

variabilidad indican el grado de dispersión de los datos en la escala de medición de la 

variable considerada, es decir, son intervalos que designan distancias o un número de 

unidades en la escala de medición. Algunas de las más comunes son la desviación 

estándar y la varianza. 

 

Según Hernández y cols. (2014), la desviación estándar es el promedio de 

desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Cuanto mayor sea la 

dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar. Se 

representa con el símbolo S. 

 

Peña (2001) denomina a las medidas de variabilidad como medidas de 

dispersión. Define a la desviación estándar o desviación típica como el promedio de 
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las desviaciones de los datos respecto a su media, mientras que al cuadrado del 

número resultante le denominaba varianza. 

 

Hernández y cols. (2014) define simplemente a la varianza como la desviación 

estándar elevada al cuadrado, representada por el símbolo S2. 

 

4.5.1 Nivel de estrés en profesores universitarios ante la educación en línea 

mediante el uso de TIC. 

 

Lazarus y Folkman (1984) describen el estrés como una relación particular entre 

el individuo y su entorno, evaluado por el propio sujeto como amenazante, y que pone 

en peligro su bienestar. Esta definición se conoce como perspectiva transaccional del 

estrés y es la definición contemplada al hablar de estrés percibido. 

 

El psicoterapeuta estadounidense Brod (1982) presentó el termino tecnoestrés 

como una incapacidad de los empleados para adaptarse a la tecnología de la oficina 

moderna. 

 

Weil y Rosen (1997) se refieren al tecnoestrés como cualquier impacto negativo 

(en los planos cognitivo, emocional, fisiológico, actitudinal y conductual) causado 

directa o indirectamente por la tecnología. 

 

Haciendo referencia a la rúbrica de interpretación de la escala, indica que los 

rangos de 0 a 14 puntos, en puntaje final, es interpretado como un sujeto con un bajo 
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nivel de estrés; de 15 a 28 puntos, un nivel moderado; de 29 a 42 puntos, un nivel alto 

y de 43 a 56 puntos, un nivel muy alto de estrés. 

 

Las medidas de tendencia central arrojadas tras el análisis estadístico de la 

información obtenida de esta muestra poblacional son una media de 28.45, lo cual, de 

acuerdo con el protocolo de evaluación de la prueba PSS-14, sitúa al individuo en un 

nivel alto de estrés, es decir, el promedio de nivel de estrés de la muestra poblacional 

considerada es alto. 

 

También el análisis estadístico arroja una mediana de 28; se puede determinar 

la mediana como el punto central entre la población estudiada, es decir la mitad de la 

población se encuentra por encima de este puntaje, lo que se puede interpretar que la 

mitad de la población tiene un nivel alto de estrés. 

 

Una vez analizados los datos se hizo la observación estadística y arrojó como 

moda 27, puntaje que según el protocolo del PSS-14 es el primer puntaje que entra en 

el rango de nivel alto de estrés, es decir, 27 fue la puntuación que más número de 

casos presentó como resultado final. Por lo tanto, se puede concluir que los resultados 

que más casos presentaron fueron con un nivel de estrés alto.  

 

El análisis estadístico también arrojó las siguientes medidas de variabilidad o 

dispersión: una desviación estándar de 3.69 y una varianza de 13.64. La desviación 

estándar es considerable con respecto a la media, por lo que se puede inferir que la 

dispersión o diferencia entre los puntajes obtenidos por los sujetos es de 3 a 4 puntos. 
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A manera de conclusión, se puede hacer la observación que todas las medidas 

de tendencia central se encaminan a puntajes dentro del rango alto en el nivel de 

estrés, por lo cual se puede inferir que los profesores universitarios manejan altos 

niveles de estrés ante la educación en línea mediante el uso de TIC.  

 

Como observación adicional importante, cabe destacar que ninguno de los 

sujetos obtuvo una puntuación que lo situara en un nivel bajo de estrés, estando la 

mayoría en niveles medios y un porcentaje considerable en los niveles altos de estrés. 

 

4.5.1.1 Nivel de estrés en profesoras mujeres universitarias ante la educación en 

línea mediante el uso de TIC. 

 

Ahora es momento de seccionar la población por género. Para la presente 

investigación se contó con una participación de 61 profesoras mujeres a nivel 

universitario.  

 

El análisis estadístico arrojó las siguientes medidas de tendencia central: una 

media de 28.72 puntos, una mediana con valor de 28 puntos y una moda de 27. Lo 

cual indica que las medidas de tendencia central arrojadas en el estudio en mujeres 

se encuentran dentro de los parámetros generales, considerando a la muestra 

poblacional. Sin embargo, siguen cayendo dentro de los rangos de nivel de estrés alto, 

de acuerdo con los parámetros establecidos en el protocolo del PSS-14.  
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La media obtenida indica que el promedio de los puntajes obtenidos por las 

mujeres se encuentra dentro del rango de altos niveles de estrés. De la misma manera, 

el análisis estadístico arroja una mediana de 28, se puede determinar la mediana como 

el punto central entre la población estudiada, es decir la mitad de la población se 

encuentra por encima de este puntaje, lo que se puede interpretar que la mitad de la 

población tiene un nivel alto de estrés. La moda registrada por este subgrupo fue de 

27, por lo cual se puede inferir que la mayoría de la población se encuentra dentro de 

un rango alto de niveles de estrés. 

 

El análisis estadístico también arrojó las siguientes medidas de variabilidad o 

dispersión, una desviación estándar de 3.98 y una varianza de 15.90. Por lo cual, se 

puede inferir que hay una variación considerable dentro del análisis estadístico en la 

población de mujeres. 

 

4.5.1.2 Nivel de estrés en profesores varones universitarios ante la educación en 

línea mediante el uso de TIC. 

 

En este apartado se analizará el comportamiento de las medidas de tendencia 

central correspondientes a la distribución estadística de los 39 hombres participantes 

y sus puntuaciones obtenidas en el test. Primeramente, el análisis estadístico arrojó 

una media de 28.02, una mediana de 28 y una moda de 27.  

 

El promedio de puntaje obtenido por los varones tiene una ligera variación en 

relación con el obtenido por las mujeres, sin embargo, también se encuentra dentro de 
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los rangos altos en niveles de estrés. Asimismo, el análisis estadístico arroja una 

mediana de 28, se puede determinar la mediana como el punto central entre la 

población estudiada, es decir la mitad de la población se encuentra por encima de este 

puntaje, lo que se puede interpretar que la mitad de la población tiene un nivel alto de 

estrés. La moda obtenida por esta parte de la población fue de 27, situada también 

dentro del rango de población obtenida, por lo cual se puede inferir que la mayoría de 

la población se encuentra dentro de un rango alto de niveles de estrés. 

 

El análisis estadístico también arrojó las siguientes medidas de variabilidad o 

dispersión: una desviación estándar de 3.18 y una varianza de 10.13. La variación con 

respecto de la media es muy poca, por lo cual hay menor diferencia en los resultados 

obtenidos por los hombres respecto la media.  

 

En comparación con la población de mujeres, no se observa una diferencia 

significativa que pudiera indicar que este fenómeno tiene mayor afectación en un 

género en comparación con el otro. Así que se puede concluir que el estrés laboral 

causado ante la educación en línea a través del uso de TIC afecta por igual a hombres 

y mujeres. 

 

Por otra parte, a partir de la información obtenida de aplicar la Escala PSS-14 a 

la población de estudio, que se examinó tanto de manera global como por género, es 

posible afirmar que se acepta la hipótesis de trabajo, la cual señala que los profesores 

universitarios de Uruapan, Michoacán, presentan un nivel alto de estrés ante la 

educación en línea mediante el manejo de TIC.  
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CONCLUSIONES 

 

Como asunto final, se presenta en este apartado la manera en que se 

cumplieron los objetivos particulares inicialmente planteados, así como el objetivo 

general. 

 

El objetivo particular número 1 fue logrado mediante la conceptualización de 

estrés en el capítulo 1 del presente documento. 

 

El objetivo particular número 2 fue alcanzado también mediante el desarrollo del 

capítulo 1, donde se abordó el proceso de generación de estrés desde distintos 

enfoques teóricos. 

 

Los objetivos 3 y 4 fueron alcanzados con el desarrollo del capítulo 3, en los 

que. además de conceptualizar la educación en línea, se abordaron también las 

implicaciones psicológicas de los docentes ante esta modalidad educativa. 

 

El objetivo 5 fue logrado con el desarrollo del capítulo 2, donde se 

conceptualizaron las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

El objetivo 6 fue alcanzado tras el análisis estadístico de la distribución de datos, 

como se puede observar en la gráfica correspondiente (véase Anexo 4), en la que se 

muestran los puntajes obtenidos por la totalidad de sujetos participantes en la presente 
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investigación. Los niveles de estrés percibido, aunque latentes, se encuentran todos 

dentro de los rangos de nivel medio y alto.  

 

De igual manera, como se puede observar en el Anexo 5, el 76% de los sujetos 

de la muestra poblacional obtuvo puntajes que los ubicaba en el rango de nivel alto de 

estrés, mientras que el restante 24% obtuvo puntajes dentro del rango de nivel medio 

de estrés, de acuerdo con los parámetros establecidos en el protocolo del PSS-14.  

 

Se puede observar que los niveles de estrés manejados por la totalidad de la 

población se encuentran dentro de rangos para llamar la atención, siendo una mayoría 

notable los que se encuentran en niveles muy elevados, recordando lo que la teoría 

indica: manejar niveles altos de estrés durante tiempos muy prolongados puede derivar 

en una serie de padecimientos físicos, conductuales, psicológicos y sociales. 

 

Relativo al séptimo y último objetivo particular de la presente investigación, se 

puede observar en las gráficas de los Anexos 6 y 7 la distribución en porcentajes de la 

muestra dividida por género, para lo cual se contó con una participación de 61 mujeres, 

donde 47 de ellas (77.04%) presentaron un nivel alto de estrés, en contraste con 14 

de ellas (22.95%) que presentaron un nivel medio, no habiendo ningún caso con nivel 

bajo de estrés. 

 

En el caso de los hombres, se contó con la participación de 39 sujetos, donde 

29 de ellos (74.35%) presentaron un nivel alto de estrés, mientras que solo 10 de ellos 
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(25.64%) presentaron un nivel medio, no habiendo ningún caso con nivel bajo de 

estrés.  

 

Las dos determinaciones, tanto en hombres como mujeres, se dan con base en 

el protocolo de evaluación de la PSS-14. Se puede observar que no hay una variación 

significantemente amplia, sin embargo, es muy destacable como se habla de 

porcentajes por arriba de 70 en los que se presentan niveles altos de estrés. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Componente Descripción 

  

P
e

rs
o

n
a
 

En el proceso de estrés, el individuo percibe y evalúa las demandas externas antes de 
promulgar comportamientos regulatorios. Por lo tanto, en el componente persona, se 
incluyen todos los constructos que pueden influir en los procesos de percepción y 
valoración. Estos constructos incluyen características individuales, tales como variables de 
personalidad (por ejemplo, Emurian, 1993; D'Arcy et al., 2014; Maier et al., 2015b; 
Srivastava et al., 2015; Yan, Guo, Lee, y Vogel, 2013) o las actitudes hacia la tecnología o 
la propia capacidad de manejarlas (por ejemplo, Ragu-Nathan et al., 2008; Tarafdar y cols., 
2015).  

E
n

to
rn

o
 

 

T
a

re
a
 

El entorno de tareas incluye demandas sobre el individuo que se originan a partir de roles 
formales e informales en una organización (por ejemplo, tareas que forman parte de la 
descripción de su trabajo formal, como también aquellas tareas que surgen de otros roles 
en una organización, como ser una fuente de apoyo para colegas menos experimentados) 
las que han sido investigadas por distintos autores (por ejemplo, Barley, Meyerson, y 
Grodal, 2011; D'Arcy et al., 2014; Galluch et al., 2015; Sellberg y Susi, 2014; Srivastava et 
al., 2015). Además, este entorno incluye construcciones que representan características 
de estos roles, como los rasgos del trabajo, incluida la autonomía laboral o la dependencia 
de la tecnología (por ejemplo, Bailey y Konstan, 2006; Galluch et al., 2015; Shu et al., 2011).  

 

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 El entorno organizativo es principalmente una unidad que abarca variables relacionadas 

con tareas y formas que resultan de las interacciones sociales de los miembros actuales o 
anteriores de una organización. El entorno organizativo incluye construcciones como la 
cultura organizacional (por ejemplo, Barley et al., 2011; Wang et al., 2008) o disponibilidad 
de recursos organizacionales, incluyendo la prestación de asistencia técnica (por ejemplo, 
Fuglseth y Sørebø, 2014; Ragu-Nathan et al., 2008; Tarafdar y cols., 2015). También 
incluye características físicas del entorno organizativo, tales como ergonomía de la oficina 
o condiciones de iluminación, ya que pueden ser factores estresantes potenciales (por 
ejemplo, Arnetz, 1997).  

 

S
o

c
ia

l El entorno social abarca factores estresantes y recursos de afrontamiento que surgen de 
las relaciones interpersonales. La descripción se centra en la interacción social que no está 
relacionada con el entorno de trabajo, sino con el dominio privado. Las construcciones 
ejemplares en el entorno social incluyen las demandas percibidas que no son de trabajo 
(por ejemplo, Chen y Karahanna, 2011; Voakes, Beam, y Ogan, 2003) o apoyo social de 
familiares o amigos (por ejemplo, Al-Fudail y Mellar, 2008; Yan et al., 2013).  

 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

 

El entorno tecnológico comprende las tecnologías y sus características que los individuos 
usan a lo largo del día no solo en el entorno organizativo, sino también en el dominio privado 
(por ejemplo, dispositivos móviles, que pueden cruzar fácilmente estos dominios). La 
descripción está centrada particularmente en el potencial de la tecnología para influir 
directamente en las percepciones de estrés individual (como recursos estresantes o de 
afrontamiento), pero no incluyen los efectos de los mediadores. Por ejemplo, 
clasificaríamos invasión percibida de la vida privada de un individuo a través de la 
tecnología (por ejemplo, demandas de trabajo continuo en la forma de correos electrónicos) 
en relación con el entorno de tarea en lugar del entorno tecnológico, porque la tecnología 
(el correo electrónico en este caso) es simplemente el operador de las demandas que están 
causando estrés (tareas de trabajo). Las principales construcciones se relacionan con la 
aceptación de la tecnología, como la utilidad (por ejemplo, Ayyagari et al., 2011; Maier et 
al., 2015b) y facilidad de uso (por ejemplo, Al-Fudail y Mellar, 2008; Ayyagari et al., 2011) 
o indicadores de rendimiento del sistema, como la confiabilidad del sistema (por ejemplo, 
Al-Fudail y Mellar, 2008; Ayyagari et al., 2011; Riedl et al., 2013).  



 

 

 

  

F
a

c
to
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s

 

e
s

tr
e
s
a

n
te

s
 

Los estresores son demandas (o una fuerza en general) que fuerzan a una variable fuera 
de su rango de estabilidad (Cummings y Cooper, 1998). Por ejemplo, demandas de tareas 
inusuales podrían forzar a un individuo a manejar una carga de trabajo con la que no se 
siente cómodo, o el mal funcionamiento del sistema podría crear interrupciones en el flujo 
de su trabajo habitual. El individuo debe primero percibir estas demandas y luego evaluarlas 
como perjudiciales para su bienestar (por ejemplo, una mayor carga de trabajo también 
podría percibirse como beneficiosa si el individuo necesita niveles más altos de 
estimulación) para ser estresantes. Incluye constructos considerados como antecedentes 
de efectos perjudiciales (es decir, cepas) como factores de estrés. En el contexto de 
tecnoestrés, tales construcciones incluyen los creadores de tecnoestrés (sobrecarga, 
invasión, complejidad, inseguridad e incertidumbre) introducidos por Ragu-Nathan et al. 
(2008).  

  

T
e

n
s

io
n

e
s
 Las tensiones son los efectos perjudiciales de los factores estresantes sobre el bienestar 

de una persona en relación con sus niveles psicológicos, fisiológicos y/o de comportamiento 
(por ejemplo, Sonentag y Frese, 2013). Las principales construcciones incluyen el 
agotamiento (por ejemplo, Ayyagari et al., 2011; Galluch et al., 2015; Maier et al., 2015b), 
mayor excreción de la hormona del estrés (por ejemplo, Galluch et al., 2015; Riedl et al., 
2013) o rendimiento reducido (por ejemplo, Brooks, 2015). 

  

A
fr

o
n

ta
m

ie
n

to
 

Los individuos, principalmente, adoptan comportamientos de afrontamiento para reducir el 
impacto perjudicial que los factores estresantes pueden tener en su bienestar, aunque 
también puede haber intervenciones a nivel organizacional que ayuden a reducir el estrés 
(por ejemplo, soporte técnico). Estas intervenciones individuales u organizativas pueden 
centrarse en disminuir el factor estresante en sí (afrontamiento centrado en el problema, 
como resolver un mal funcionamiento del software) o simplemente las tensiones resultantes 
(afrontamiento centrado en las emociones, como tomando un descanso en caso de mal 
funcionamiento). En el contexto de tecnoestrés, las intervenciones que han recibido 
atención repetida incluyen descansos y horarios de descanso (por ejemplo, Boucsein y 
Thum, 1997), relajación (por ejemplo, Arnetz, 1996), y la facilitación de la alfabetización 
tecnológica (por ejemplo, Ragu-Nathan et al., 2008).  

 

Fuente: Fisher y Riedl (2017). 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 2 

Grado de aceptación de la educación en línea por áreas. 
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