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RESUMEN 
Actualmente, se ha producido un gran desarrollo tecnológico y el uso de internet entre los jóvenes está ampliamente presente. 

Si bien el uso adecuado de Internet puede tener consecuencias positivas en diferentes ámbitos, una utilización excesiva e 

incontrolada se ha asociado con numerosos resultados negativos. El objetivo de este estudio es estudiar la prevalencia del 

uso problemático de internet (UPI) en estudiantes universitarios hondureños e identificar variables sociodemográficas y de 

personalidad asociadas al UPI. La muestra estuvo compuesta por 791 estudiantes universitarios. Se han realizado análisis 

descriptivos, correlaciones y comparativos. Los resultados ponen de manifiesto elevadas tasas de UPI en los estudiantes 

universitarios, mayor entre las mujeres, y que el UPI se asocia con un alto grado de neuroticismo y con bajos niveles de 

extraversión, cordialidad, responsabilidad, apertura a la experiencia y autoestima. En conclusión, este estudio ofrece 

información sobre factores relacionados con el UPI que pueden aumentar las posibilidades de una temprana detección e 

intervención. 

ABSTRACT 
Currently, Internet use among young people is widely present for multiple fines. While proper use of the Internet can have 

positive consequences in different areas, excessive and uncontrolled use has been associated with numerous negative results. 

The objective of this study is to study the prevalence of problematic internet use (UPI) in Honduran university students and to 

identify sociodemographic and personality variables associated with UPI. The sample was made up of 791 university students. 

Descriptive, correlation and comparative analyzes have been carried out. The results show high rates of UPI in university 

students, higher among women, and that UPI is associated with a high degree of neuroticism and low levels of extraversion, 

cordiality, responsibility, openness to experience and self-esteem. In conclusion, this study provides insights into UPI-related 

factors that may increase the chances of early detection and intervention. 
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1. Introducción 

El acceso y utilización de Internet no ha parado de crecer durante las últimas décadas, 

experimentando un aumento del 1.392% desde el año 2000, alcanzándose un total de 5.385 

millones de usuarios a nivel mundial (Miniwatts Marketing Group, 2023). Aunque el uso de 

Internet proporciona diversas ventajas relacionadas especialmente con la comunicación y 

el acceso a la información (Brooks et al., 2020), su utilización excesiva e incontrolada puede 

convertirse en problemática. 

El uso problemático de Internet (UPI), también referido en la literatura científica con 

otros términos como trastorno de adicción a Internet o uso patológico de Internet, 

conceptualizado como un uso excesivo y compulsivo de Internet que provoca irritación 

cuando se restringe y que puede conllevar dificultades psicológicas, sociales, académicas 

o laborales, ha sido estudiado por múltiples autores a lo largo de los años desde hace 

décadas (Beard & Wolf, 2001; Goldberg, 1996; Griffiths, 1995; Young, 1996). A pesar de no 

estar reconocido como un trastorno ni en el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) 

ni en el CIE-11 (World Health Organization, 2018), la Organización Mundial de la Salud ha 

expresado su preocupación por esta condición, llegándola a considerar un problema de 

salud pública (World Health Organization, 2015). 

Dos recientes meta-análisis realizados por Pan et al. (2020) y Meng et al. (2022) 

estiman la prevalencia del UPI entre la población general en un rango de entre el 7.02% y 

el 14.22%. Además, diversos meta-análisis centrados en jóvenes y estudiantes 

universitarios han comprobado cómo la prevalencia en este grupo de la población es más 

elevada que entre la población general (Joseph et al., 2021; Lozano-Blasco et al., 2022; 

Salarvand et al., 2022), presentándose como un grupo de especial riesgo. 

El UPI se ha relacionado con numerosos problemas de salud tanto física como mental, 

tales como trastornos alimentarios (Hinojo-Lucena et al., 2019), uso de alcohol y drogas 

(Kapus et al., 2021), desregulación emocional (Gioia et al., 2021), depresión (Ostinelli et al., 

2021) o mayor riesgo de autolesiones (Duarte et al., 2023) y, en general, un bajo bienestar 

subjetivo (Teng et al., 2020). Las numerosas consecuencias negativas para la salud con las 

que se asocia el UPI, así como su elevada prevalencia, especialmente entre los jóvenes, 

hace que el estudio de sus factores predictores adquiera especial importancia. 

Desde el modelo I-PACE (Brand et al., 2016), uno de los marcos teóricos más 

extendidos en la literatura científica para explicar la evolución y mantenimiento del UPI, se 

señala que algunos rasgos de personalidad son clave a la hora de desarrollar UPI. A pesar 

de que existen numerosas clasificaciones de personalidad, la taxonomía más extendida 

durante las últimas décadas ha sido el modelo de los Cinco Grandes (Costa & McCrae, 

1992), que propone una conceptualización en base a cinco dimensiones: 1) extraversión -

propensión a ser sociable, dominante y experimentar emociones positivas-; 2) cordialidad -

predisposición a mostrarse confiado, complaciente y amable-; 3) responsabilidad, -

tendencia a presentar un alto autocontrol, ser ordenado, trabajador y respetuoso-; 4) 

neuroticismo, -predisposición a percibir como amenazantes situaciones ordinarias, 

experimentar emociones negativas y presentar un bajo control-; y 5) apertura a la 

experiencia, -tendencia a ser creativo, a valorar positivamente y a buscar experiencias 

nuevas-. Un meta-análisis realizado por Kayiş et al. (2016) encontró que el UPI se relaciona 

negativamente con la extraversión, la cordialidad, la responsabilidad y la apertura a la 

experiencia; mientras que el neuroticismo presenta una relación positiva con el UPI. 
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Diversos estudios posteriores han encontrado relaciones similares entre los factores de 

personalidad del modelo de los Cinco Grandes y el UPI (Przepiorka et al., 2021; Tian et al., 

2021; Zhou et al., 2021). A pesar de que existe un número importante de estudios sobre la 

relación entre el UPI y el modelo de personalidad de los Cinco Grandes, hay una carencia 

de investigaciones realizadas en Latinoamérica, lo que, dado que se ha encontrado que la 

asociación entre la personalidad y el UPI puede estar moderada por la cultura y el área 

geográfica (Mak et al., 2021), hace indispensable continuar examinando esta relación en 

países latinoamericanos. 

Adicionalmente, y fuera del modelo de los Cinco Grandes, también hay numerosos 

estudios recientes que señalan que la autoestima o el respeto de sí mismo, podría jugar un 

papel importante en la predicción del UPI (Chen et al., 2020; Donald et al., 2019; Lai et al., 

2023; Mo et al., 2020). La autoestima es un rasgo de personalidad que puede ser definido 

como la evaluación global de la propia valía personal (Rosenberg, 1965) y un bajo nivel de 

la misma se relaciona con adicciones tanto a sustancias como comportamentales (Hidalgo-

Fuentes, 2023; Muche & Asrese, 2022; Saiphoo et al., 2020; Yazdi-Feyzabadi et al., 2019). 

Según Echeburúa y Requesens (2012), un buen desarrollo de la autoestima, junto con otras 

variables, es un factor protector frente al UPI. En línea con estos autores, otros también han 

demostrado que la baja autoestima predice el UPI (Moral & Fernández, 2019). Sin embargo, 

pese a estos hallazgos, aún no se ha logrado identificar claramente el carácter predictor y/o 

moderador de la autoestima, así como el sentido de la relación entre la misma y el UPI por 

lo que aún existe un camino que recorrer en esta dirección (Hinojo-Lucena et al., 2021). 

A pesar del creciente corpus de investigación sobre el UPI, las investigaciones 

realizadas en países en vías de desarrollo son escasas y, hasta nuestro conocimiento, no 

existe ningún estudio que haya estimado la prevalencia del UPI en población hondureña. El 

presente estudio tiene un doble objetivo. Por un lado, estimar la prevalencia del UPI en una 

muestra de estudiantes universitarios de Honduras y, en segundo lugar, identificar aquellas 

variables sociodemográficas y de personalidad que presentan diferencias entre los 

universitarios con UPI y aquellos que muestran un uso normal de esta tecnología. 

 

2. Metodología 

2.1. Participantes 

La muestra, recogida mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, estuvo 

formada por 791 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

con edades comprendidas entre los 17 y los 64 años (M = 26.29; DT = 8.02), de los cuales 

611 eran mujeres (77.2%) y 180 hombres (22.8%). El tamaño muestral es 

considerablemente superior al tamaño mínimo de 352 participantes requerido calculado 

mediante la calculadora de tamaño muestral a priori de Soper para pruebas t de Student 

(https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=47), asumiendo un tamaño del 

efecto de 0.3, una potencia de 0.80 y un nivel de significación de .05. 
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2.2. Instrumentos 

El UPI de los participantes se evaluó utilizando el Internet Addiction Test (IAT; Young, 

1998). Esta prueba está compuesta por 20 ítems (e.g. “¿Con qué frecuencia enmascaras 

tus problemas de la vida real con pensamientos relajantes sobre internet?”) acerca de la 

frecuencia de conductas relacionadas con el uso de Internet que se responden mediante 

una escala Likert de seis puntos, desde 0 (Nunca) hasta 5 (Siempre). El rango de 

puntuación total de la escala oscila entre 0 y 100, y con un punto de corte donde una 

puntuación igual o mayor a 50 señala un UPI. Para la presente investigación se hizo uso de 

la adaptación al español realizada por Fernández-Villa et al. (2015), que presentó una 

fiabilidad de α =.94. 

Los factores pertenecientes al modelo de personalidad de los Cinco Grandes fueron 

examinados a través del Big Five Inventory short form (BFI-2-S; Soto & John, 2017b), una 

versión reducida del BFI 2 (Soto & John, 2017a). El BFI-2-S consta de un total de 30 ítems 

(e.g. “Que desconfía de las intenciones de los demás”), seis para cada uno de los factores 

de personalidad del modelo (extraversión, cordialidad, responsabilidad, neuroticismo y 

apertura a la experiencia), que se responden mediante una escala Likert de cinco puntos, 

desde 1 (Muy en desacuerdo) hasta 5 (Muy de acuerdo). En el presente estudio se empleó 

la adaptación al español realizada por Gallardo-Pujol et al. (2022), presentando las escalas 

de extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a la experiencia unos 

coeficientes de consistencia interna de α = .62, α = .59, α =. 75, α =. 63 y α =. 53, 

respectivamente. 

La autoestima fue evaluada mediante la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE; 

Rosenberg, 1965). La prueba consta de diez ítems sobre los sentimientos positivos y 

negativos hacia uno mismo (e.g. “Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría 

de las personas”) que se responden en una escala Likert de cuatro puntos, desde 1 

(Totalmente en desacuerdo) hasta 4 (Totalmente de acuerdo). La puntuación total se 

encuentra en un rango de 10 a 40, asociándose puntuaciones más altas a una autoestima 

más elevada. Para el presente estudio se utilizó la adaptación al español de Gómez-Lugo 

et al. (2016), que presentó una consistencia interna de α =.87. 

Cuestionario de datos sociodemográficos ad hoc para el presente estudio mediante el 

que se recogió información sobre los participantes: sexo, edad, número de horas diarias de 

uso de Internet, consumo de alcohol y tabaco durante el último mes y pareja actual. 

 

2.3. Procedimiento 

La realización de este estudio fue aprobada por el Comité de Ética de la Investigación 

de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (código 20203-003). Una 

encuesta online fue creada mediante la herramienta Google Forms para recoger los datos 

necesarios para el estudio. La encuesta fue distribuida a los alumnos mediante redes 

sociales durante los meses de mayo y junio de 2023. En la primera página del cuestionario 

se presentaba información sobre el objetivo del estudio, así como de su carácter anónimo 

y voluntario, los participantes debían dar su consentimiento informado para comenzar a 

contestar las pruebas. El tiempo medio de cumplimentación fue de 15 minutos y los 

estudiantes no recibieron ningún incentivo por su participación. 
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3. Análisis y resultados 

3.1. Análisis de datos 

Todos los análisis se realizaron mediante el paquete estadístico SPSS 28.0. Se 

calcularon los estadísticos descriptivos: media y desviación típica para las variables 

continuas y frecuencias y porcentajes para las categóricas. Se analizaron los datos de 

asimetría y curtosis para examinar el ajuste de las variables continuas al supuesto de 

normalidad, encontrándose en todas las variables los valores de asimetría y curtosis dentro 

del rango de -2 a 2, por lo que, siguiendo el criterio de George y Mallery (2010) y Gravetter 

y Wallnau (2014), los datos se consideraron normalmente distribuidos. La correlación entre 

las variables fue medida mediante la r de Pearson. Para examinar las posibles diferencias 

entre los estudiantes que presentaban UPI y aquellos que presentaban un uso normal, tanto 

en la totalidad de la muestra como en función del sexo, se utilizó la prueba chi-cuadrado en 

el caso de variables categóricas, mientras que en el caso de datos cuantitativos se aplicó 

la prueba de comparación de medias t de Student; mientras que los tamaños del efecto se 

evaluaron con la d de Cohen y la V de Cramer, interpretándose mediante los criterios 

propuestos por Cohen (1988) y Kim (2017), respectivamente. 

 

3.2. Resultados 

En la Tabla 1 se puede observar las características de la muestra, los datos fueron 

expresados mediante medias y desviaciones típicas o a través de frecuencias y porcentajes 

en función del tipo de variable. 

 

Tabla 1 

Características descriptivas de la muestra (n = 791) 

Variables M DT n % 

Edad 26.29 8.02   

Sexo     

Hombre   180 22.8 

Mujer   611 77.2 

Consumo de alcohol     

Sí   112 14.16 

No   679 85.84 

Consumo de tabaco     

Sí   21 2.62 

No   770 97.35 

Pareja actual     

Sí   398 50.32 

No   393 49.68 

Horas de uso de Internet 3.28 0.89   
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Los análisis de correlación realizados muestran como tanto los factores del modelo de 

personalidad de los Cinco Grandes como la autoestima presentan correlaciones 

estadísticamente significativas con el UPI (véase Tabla 2). En el caso del neuroticismo esta 

correlación es de signo positivo y magnitud pequeña (r = .262; p <.001); mientras que la 

extraversión (r = -.254; p <.001), cordialidad (r = -.345; p <.001), responsabilidad (r = -.504; 

p <.001), apertura a la experiencia (r = -.287; p <.001) y autoestima (r = -.384; p <.001) 

presentan correlaciones de signo negativo y de magnitud entre pequeña y moderada. 

 

Tabla 2 

Correlaciones bivariadas de Pearson 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Edad --             

2.Sexo -.027 --            

3.Consumo de 
alcohol 

.021 .074* --           

4.Consumo de 
tabaco 

-.040 .098** .316** --          

5.Pareja actual -.338** -.064 .063 .054 --         

6.Horas de uso de 
Internet 

-.195** .046 -.098** -.028 .056 --        

7.Extraversión -.035 -.014 .020 .042 .096** -.044 --       

8.Cordialidad -.080* -.016 .027 .065 .086* .003 .285*** --      

9.Responsabilidad -.018 -.034 .040 .026 .079* .018 .418*** .525*** --     

10.Neuroticismo -.003 .035 -.036 -.006 -.067 .036 -.390*** -.251*** -.331*** --    

11.Apertura -.034 .011 .025 .066 .093** -.024 .434*** .428*** .420*** -.238*** --   

12.Autoestima -.004 -.069 -.006 .009 .066 .022 .478*** .326*** .437*** -.474*** .277*** --  

13.UPI .019 .067 -.021 -.004 -.019 -.020 -.254*** -.345*** -.504*** .262*** -.287*** -.384*** -- 

Notas. * p<.05; ** p<.01; *** p<.001    

 

Tras la aplicación del punto de corte del IAT (puntuación ≥ 50), 161 participantes del 

estudio presentaron un UPI (20.35%), mientras que 630 estudiantes fueron clasificados en 

el grupo de uso no problemático (79.65%), como puede observarse en la Tabla 3. Se 

realizaron análisis de chi-cuadrado para examinar las diferencias entre ambos grupos en 

variables categóricas (sexo, consumo de alcohol, consumo de tabaco y pareja actual) y 

pruebas t de Student en el caso de las variables cuantitativas (edad, horas de uso diarias 

de Internet, extraversión, cordialidad, responsabilidad, neuroticismo, apertura a la 

experiencia y autoestima). Como puede observarse en la Tabla 3, en cuanto a las variables 

categóricas solo se encontraron diferencias significativas en relación al sexo, siendo el 

porcentaje de mujeres de la muestra que presentaron UPI (21.9%) superior al de los 

hombres (15%), aunque el tamaño del efecto asociado se puede interpretar como bajo. En 

el caso de los factores de personalidad de los Cinco Grandes, el grupo de participantes que 

presentó un UPI alcanzó una puntuación superior estadísticamente significativa en el 

neuroticismo, con un tamaño del efecto de magnitud moderada; mientras que en el caso de 

la extraversión, cordialidad, responsabilidad y apertura a la experiencia, presentaron 

puntuaciones inferiores estadísticamente significativas, de magnitud moderada en el caso 
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de la extraversión y apertura a la experiencia y de magnitud grande en cordialidad y 

responsabilidad. Por último, el grupo de estudiantes que presentó UPI también obtuvo 

puntuaciones significativamente inferiores y de magnitud grande en el caso de la autoestima. 

Tabla 3 

Características de los participantes en relación al UPI 

Variables 
No UPI (n = 

630) 
UPI (n = 161) p 

Tamaño del 
efecto 

Edad, M ± DT 26.4 ± 8.18 25.84  ± 7.37 .426a 0.70c 

Mujeres, n(%) 477(75.7) 134(83.2) .042b 0.08d 

Consumo de alcohol, n(%) 86(13.7) 26(16.1) .417b 0.03d 

Consumo de tabaco, n(%) 17(2.7) 4(2.5) .880b 0.01d 

Con pareja actual, n(%) 322(51.1) 76(47.2) .376b 0.04d 

Horas de uso de Internet, M ± DT 3.26  ± 0.90 3.33  ± 0.86 .395a -0.08c 

Extraversión, M ± DT 20.57  ± 4.19 18.82  ± 4.02 <.001a 0.42c 

Cordialidad, M ± DT 24.61  ± 3.51 21.83  ± 3.81 <.001a 0.78c 

Responsabilidad, M ± DT 24.44  ± 4.10 20.04  ± 3.84 <.001a 1.09c 

Neuroticismo, M ± DT 16.67  ± 4.38 18.45  ± 3.84 <.001a -0.42c 

Apertura, M ± DT 22.59  ± 3.69 20.70  ± 3.37 <.001a 0.52c 

Autoestima, M ± DT 32.87  ± 6.19 28.21  ± 5.87 <.001a 0.76c 

Notas. a = prueba t de Student; b = prueba chi-cuadrado de Spearman; c = d de Cohen; d = V de Cramer. 

 

 En relación a las diferencias entre los estudiantes que presentaban UPI y aquellos que 

no en función del sexo (véanse Tablas 4 y 5), el único resultado discrepante entre hombres 

y mujeres, es que en el caso de los hombres no se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa en el nivel de neuroticismo entre los que mostraban UPI y aquellos que 

presentaban un uso normal de Internet, mientras que en el caso de las mujeres, aquellas 

que presentaban UPI obtuvieron una puntuación de neuroticismo significativamente más 

elevada que las que no presentaban UPI, con un tamaño del efecto de magnitud moderada. 

Tabla 4 

Características de los participantes varones en relación al UPI 

Variables 
No UPI (n = 

153) 
UPI (n = 27) p 

Tamaño del 
efecto 

Edad, M ± DT 26.50 ± 8.39 27.70  ± 9.66 .504a -0.14c 

Consumo de alcohol, n(%) 30(19.6) 4(14.8) .557b 0.04d 

Consumo de tabaco, n(%) 9(5.9) 1(3.7) .649b 0.03d 

Con pareja actual, n(%) 68(44.4) 12(44.4) 1b 0.00d 

Horas de uso de Internet, M ± DT 3.22  ± 0.89 3.11  ± 0.85 .571a 0.12c 

Extraversión, M ± DT 20.69  ± 4.00 18.22  ± .02 <.008a 0.61c 

Cordialidad, M ± DT 24.56  ± 3.76 21.89  ± 3.58 <.001a 0.71c 

Responsabilidad, M ± DT 24.33  ± 4.22 20.93  ± 3.28 <.001a 0.83c 

Neuroticismo, M ± DT 16.69  ± 4.09 17.07  ± 2.60 <.641a -0.10c 

Apertura, M ± DT 22.40  ± 3.26 20.59  ± 2.98 <.007a 0.56c 

Autoestima, M ± DT 33.47  ± 5.58 28.56  ± 4.36 <.001a 0.91c 

Notas. a = prueba t de Student; b = prueba chi-cuadrado de Spearman; c = d de Cohen; d = V de 

Cramer. 
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Tabla 5 

Características de las participantes mujeres en relación al UPI 

Variables 
No UPI (n = 

477) 
UPI (n = 134) p 

Tamaño del 
efecto 

Edad, M ± DT 26.37 ± 8.19 25.46  ± 6.80 .192a -0.12c 

Consumo de alcohol, n(%) 56(11.7) 22(16.4) .152b 0.06d 

Consumo de tabaco, n(%) 8(1.7) 3(2.2) .666b 0.02d 

Con pareja actual, n(%) 254(53.2) 64(47.8) .261b 0.05d 

Horas de uso de Internet, M ± DT 3.28  ± 0.91 3.37  ± 0.86 .272a 0.11c 

Extraversión, M ± DT 20.53  ± 4.26 18.94  ± 3.99 <.001a 0.38c 

Cordialidad, M ± DT 24.62  ± 3.43 21.82  ± 3.87 <.001a 0.80c 

Responsabilidad, M ± DT 24.47  ± 4.06 19.87  ± 3.93 <.001a 1.14c 

Neuroticismo, M ± DT 16.66  ± 4.47 18.73  ± 3.99 <.001a -0.47c 

Apertura, M ± DT 22.65  ± 3.82 20.72  ± 3.46 <.001a 0.51c 

Autoestima, M ± DT 33.68  ± 6.36 28.13  ± 6.04 <.001a 0.72c 

Notas. a = prueba t de Student; b = prueba chi-cuadrado de Spearman; c = d de Cohen; d = V de 

Cramer. 

 

4. Discusión y conclusiones 

El presente estudio se ha centrado en examinar la prevalencia del UPI en estudiantes 

universitarios hondureños, así como analizar el papel de variables sociodemográficas y de 

personalidad en esta condición que se relaciona con numerosas consecuencias negativas 

para la salud, especialmente entre estudiantes (Cai et al., 2023). 

En relación a la prevalencia del UPI, tras la aplicación del punto de corte de IAT, el 

20.35% de los universitarios de la muestra analizada presentó UPI. Esta tasa de prevalencia 

es superior a la encontrada entre la población general en los meta-análisis realizados por 

Pan et al. (2020) y Meng et al. (2022), algo esperable ya que los universitarios parecen 

presentar una gran vulnerabilidad a desarrollar UPI debido a características como facilidad 

de acceso a esta tecnología, poca o nula supervisión parental, tiempo disponible y el estrés 

provocado por las obligaciones y tareas académicas (Mengistu et al., 2021; Pedrelli et al., 

2014). 

No se han encontrado diferencias entre los estudiantes que presentan UPI y aquellos 

que no en función de la edad. Aunque diversos estudios han hallado que la edad mantiene 

una relación negativa con el UPI (Sechi et al., 2021), el hecho de que los participantes de 

este estudio formen parte del mismo grupo de edad podría influir en el hecho de no haber 

encontrado diferencias significativas en relación a esta variable. 

En cuanto al sexo, las mujeres presentan un porcentaje significativamente mayor de 

UPI que los hombres, lo que contradice el resultado del meta-análisis realizado por Su et 

al. (2019), donde los hombres presentaron una mayor tendencia al UPI. Una posible 

explicación es que las diferencias en función del sexo parecen variar en función de 

diferentes tipologías específicas de UPI, mostrando las mujeres niveles superiores en 

algunas tipologías como el uso de Internet para redes sociales (Tang et al., 2017), por lo 

que sería conveniente en futuros estudios no solo evaluar el nivel de UPI sino el uso 

específico que hacen los participantes. 
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Aunque diversos estudios han relacionado el UPI con un mayor consumo del alcohol y 

tabaco (Chaleshi et al., 2023; Kapus et al., 2021), no se han encontrado diferencias 

significativas en relación al consumo de estas sustancias entre ambos grupos. El hecho de 

que el porcentaje de consumidores de alcohol y tabaco haya resultado muy bajo entre los 

participantes del estudio puede haber influido en este resultado. 

No se han hallado tampoco diferencias entre el UPI y el hecho de tener o no pareja, lo 

que contradice lo encontrado en estudios como los realizados por Khazaie et al. (2023) o 

Karimy et al. (2020), que detectaron una menor tendencia al UPI entre estudiantes 

universitarios casados o con pareja debido a factores como un menor tiempo libre al tener 

que compaginar estudios y trabajo para hacer frente a las cargas familiares. Sin embargo, 

otros estudios tampoco han encontrado que la situación marital tenga influencia en el UPI 

(Chalesi et al., 2023; Salehi et al., 2014), por lo que sería conveniente seguir examinando 

esta relación. 

A pesar de que diversos estudios han hallado que un mayor número de horas en 

Internet predispone a sufrir UPI (Kapus et al., 2021; Nakayama et al., 2020; Zewde et al., 

2022), en el caso de nuestra muestra no se han encontrado diferencias entre ambos grupos 

en cuanto al número de horas diarias que hacen uso de Internet, por lo que en esta muestra 

los síntomas propios del UPI parecen estar asociados más al uso percibido por los 

estudiantes que al uso real. 

En relación al modelo de personalidad de los Cinco Grandes, los estudiantes con UPI 

obtuvieron puntuaciones significativamente inferiores en extraversión a los que presentaban 

un uso normal, lo que coincide con los hallazgos de diversos estudios anteriores (Hawi & 

Samaha, 2019; Peterka-Bonetta et al., 2019). Una posible explicación es que las personas 

con mayores niveles de introversión hagan un uso excesivo de Internet, especialmente de 

las redes sociales, para compensar el menor número de relaciones en la vida real 

(Woodcock et al., 2013). 

Así mismo, los estudiantes con UPI también mostraron un menor nivel de cordialidad, 

lo que es congruente con diversos estudios previos (Agbaria & Mokh, 2021; Jojo & 

Sundaramoorthy, 2022), que señalan que la cordialidad puede ser un factor protector frente 

al UPI al presentar los individuos con altos niveles de cordialidad menores grados de estrés 

y, además, suelen hacer uso de estrategias de afrontamiento adaptativas. Adicionalmente, 

y de manera similar a las personas que presentan baja extraversión, los individuos con 

bajos niveles de cordialidad también tienen dificultades para iniciar y mantener relaciones 

sociales, lo que les puede llevar a la utilización excesiva de las redes sociales a través de 

Internet para intentar paliar esta falta de relaciones cara a cara (Kircaburun, 2016). 

La diferencia en las puntuaciones de responsabilidad, con menores puntuaciones en el 

grupo de estudiantes con UPI y una magnitud elevada, es un resultado esperado que 

coincide con numerosos estudios (Jojo & Sundaramoorthy, 2022; Przepiorka et al., 2021; 

Tian et al., 2021). De acuerdo con el modelo I-PACE (Brand et al., 2016), la baja 

responsabilidad es uno de los factores más importantes en el desarrollo del UPI ya que la 

poca autodisciplina, la desorganización y el bajo sentido de las obligaciones que caracteriza 

a los individuos con un reducido nivel en este rasgo provoca que no puedan controlar el 

tiempo de utilización de Internet y, por tanto, presenten una mayor predisposición a 

desarrollar UPI. 
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El neuroticismo es el único rasgo de personalidad en el que los estudiantes con UPI 

obtienen puntuaciones superiores, resultado esperable ya que, además del UPI (Kayiş et 

al., 2016), el neuroticismo se ha asociado con conductas relacionadas como el uso 

problemático de los smartphones (Marengo et al., 2020), las redes sociales (Akbari et al., 

2022) o los videojuegos (Chew et al., 2022). En una revisión de 56 estudios, Marciano et al. 

(2022) han encontrado que el neuroticismo es un predictor del UPI ya que las personas con 

altos niveles de inestabilidad emocional encuentran en Internet un entorno en el que poder 

hacer frente a sus emociones negativas. Sin embargo, al examinar las diferencias entre los 

estudiantes por sexo, los hombres no presentaron diferencias en relación al neuroticismo, 

mientras que las mujeres sí, mostrando un mayor neuroticismo aquellas que presentaban 

un UPI. Diversos estudios recientes han hallado que las universitarias mujeres son más 

propensas a experimentar situaciones de estrés o ansiedad que los varones (Prowse et al., 

2021, Strom et al., 2022), así como a hacer un mayor uso de estrategias de afrontamiento 

centradas en la emoción que los varones (Graves et al., 2021), lo que podría llevar a utilizar 

Internet para intentar reducir su ansiedad aumentando el riesgo de sufrir UPI. 

En relación a la apertura a la experiencia, los estudiantes con UPI obtienen 

puntuaciones significativamente menores que aquellos que no presentan esta condición. 

Según Tian et al. (2021), la apertura a la experiencia podría funcionar como factor protector 

de conductas como el UPI ya que los individuos con altos niveles de este rasgo muestran 

preferencia por ir cambiando de actividades, lo que hace que la utilización de Internet sea 

de carácter temporal. Sin embargo, es preciso seguir examinando esta relación ya que otros 

estudios han encontrado que una alta apertura a la experiencia se relaciona con mayores 

niveles de UPI (Miskulin et al., 2022; Servidio, 2014). 

Por último, los participantes con UPI presentaron puntuaciones de autoestima 

significativamente más bajas, algo congruente con la literatura científica reciente (Chen et 

al., 2020; Khosravi et al., 2022; Lai et al., 2023; Mo et al., 2020). Las personas con una baja 

autoestima muestran preferencia por el relacionarse mediante las redes sociales ya que 

con frecuencia encuentran estresantes las relaciones cara a cara (Kawyannejad et al., 2019; 

Luo & Hancock, 2020), lo que podría hacer que muestren una mayor predisposición al UPI 

por intentar satisfacer sus necesidades de pertenencia. 

El presente estudio sufre una serie de limitaciones que es preciso tener en cuenta a la 

hora de interpretar los resultados. En primer lugar, los resultados podrían no ser totalmente 

generalizables al haberse empleado un muestreo de tipo no probabilístico y al no estar la 

muestra compensada en relación al sexo de los participantes. En segundo lugar, el diseño 

de tipo transversal impide establecer la dirección de las relaciones encontradas, por lo que 

sería recomendable el empleo de diseños longitudinales de larga duración para continuar 

examinando las relaciones causales entre las variables objeto de estudio. En tercer lugar, 

no se ha contabilizado el tiempo que los universitarios utilizan Internet con fines 

pedagógicos y formativos. Sería interesante que futuras investigaciones tuvieran en cuenta 

los diferentes usos que hacen de Internet los participantes y si estos se relacionan con una 

mayor o menor prevalencia de UPI. Por último, los datos fueron obtenidos mediante pruebas 

de autoinforme, por lo que, a pesar de ser pruebas validadas en múltiples contextos, son 

susceptibles de presentar sesgos por deseabilidad social. 

En conclusión, el presente estudio es el primero en establecer la prevalencia del UPI 

en estudiantes universitarios de Honduras. Adicionalmente, los resultados de la presente 

investigación indican los estudiantes universitarios que presentan UPI tenían más 
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probabilidades de ser mujer, presentar mayores niveles de neuroticismo y menores niveles 

de extraversión, cordialidad, responsabilidad, apertura a la experiencia y autoestima que 

aquellos estudiantes que no presentaron esta condición, confirmando la importancia de la 

personalidad en el desarrollo y mantenimiento del UPI. Estos hallazgos pueden ser útiles a 

la hora de establecer criterios para detectar a estudiantes con una mayor tendencia a 

desarrollar UPI así como para el desarrollo de programas de intervención. 
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