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Extracto

El uso problemático de internet (UPI) es una tendencia creciente entre adolescentes y estudiantes 
universitarios. Es preocupante que, en España, un 3,50 % de la población manifiesta un UPI, con 
prevalencias más altas en jóvenes de 15 a 24 años. Este trabajo analiza la posible relación entre 
variables psicológicas y de aprendizaje con el UPI. En la investigación, tomaron parte 727 estu-
diantes provenientes de distintos campus universitarios, públicos o privados, de Castilla y León 
(España); siendo un 20,90 % varones (edad 21,4 ± 2,6 años) y un 79,10 % mujeres (edad 21 ± 2,4 
años). La incidencia del UPI observada a través de la escala CIUS fue del 28,70 %. Las personas 
más jóvenes y mujeres muestran mayor autopercepción del UPI. No se encontraron diferencias en el 
rendimiento académico con relación al riesgo del UPI. Se determinó la influencia del apoyo familiar 
(escala MSPSS); la depresión, la ansiedad y el estrés (escala DASS-21); la atención y claridad, como 
componentes de inteligencia emocional (escala TMMS-24); y la edad en el riesgo del UPI en univer-
sitarios españoles. Es necesario investigar más a fondo la conexión entre el desempeño académico 
y el UPI. Y se precisa desarrollar programas que incrementen las competencias emocionales en los 
estudiantes universitarios optimizando su desarrollo y brindando protección contra conductas desa-
daptativas, como las adicciones tecnológicas, así como establecer los mecanismos de derivación 
terapéutica para quienes presenten un grado de interferencia que sea clínicamente significativo.

Palabras clave: uso problemático de internet (UPI); apoyo social percibido; inteligencia emocional; 
depresión; rendimiento académico; estudiantes universitarios.
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Abstract

Problematic internet use (PIU) is a growing trend among adolescents and university students. It 
is worrying that, in Spain, 3.50 % of the population reports PIU, with higher prevalence in young 
people aged 15-24 years. This study analyses the possible relationship between psychological 
and learning variables and PIU. The research involved 727 students from different public and 
private university campuses in Castilla y León (Spain); 20,90 % were male (age 21,4 ± 2,6 years) 
and 79,10 % were female (age 21,0 ± 2,4 years). The incidence of PIU observed through the 
CIUS scale was 28,70 %. Younger people and women show higher self-perception of PIU. No 
differences were found in academic performance in relation to PIU risk. The influence of family 
support (MSPSS scale); depression, anxiety and stress (DASS-21 scale); attention and clarity as 
components of emotional intelligence (TMMS-24 scale), and age on PIU risk in Spanish university 
students was determined. The connection between academic performance and PIU needs to be 
further investigated. And there is a need to develop programmes that increase emotional com-
petences in university students, optimising their development and providing protection against 
maladaptive behaviours such as technological addictions, as well as establishing mechanisms 
for therapeutic referral for those who present a clinically significant degree of interference.

Keywords: problematic internet use (PIU); perceived social support; emotional intelligence; depres-
sion; academic performance; university students.
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Asimismo, los autores del artículo han obtenido el consentimiento informado (libre y voluntario) por parte de todas las 
personas intervinientes en este estudio de investigación.
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1.  Introducción

Internet se ha transformado en una herramienta multiuso indispensable en la vida coti-
diana de las personas. Su empleo se encuentra ampliamente extendido en la población es-
pañola, encontrando, entre los más jóvenes, a los usuarios más activos. Según la Encuesta 
de Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares 
en España elaborada en 2023, el 95,40 % de las personas entre 16 y 74 años ha accedido 
a internet en los últimos tres meses, mostrando un aumento de 0,9 puntos con respecto 
al año anterior. Durante los últimos años, se ha incrementado el número de personas que 
usan internet y las disparidades de género han cambiado, reduciendo la brecha del 1,8 en 
2017 (a favor de los hombres) al 0,3 en 2023 (a favor de las mujeres). Los jóvenes de 16 a 
24 años utilizan internet con mayor frecuencia, con un 99,80 % en los hombres y un 99,70 % 
en las mujeres (Instituto Nacional de Estadística [INI], 2023).

Los estudiantes universitarios son usuarios importantes de internet e interactúan con él 
a diario para diversos fines, como la obtención de información, el entretenimiento y la co-
municación con amigos y familiares (Adorjan et al., 2021). Sin embargo, los innumerables 
beneficios del uso de esta herramienta tecnológica pueden eclipsarse ante un uso incon-
trolado e, incluso, resultar una amenaza (Díaz Cárdenas et al., 2019).

El UPI está en auge y afecta principalmente a la población universitaria, pero también 
en menor medida a adolescentes y adultos (Hinojo-Lucena et al., 2021). El UPI es descrito 
como un uso extensivo y compulsivo de la red, vinculado a una pérdida de control y a con-
secuencias adversas para el individuo (Caplan, 2002). El aumento de la conexión constante 
en línea como forma de relación y la gratificación instantánea generada aumenta el interés 
y la voluntad de quedarse en un entorno social virtual para formar la identidad social de los 
jóvenes (Díaz-Aguado et al., 2018). Puesto que las tecnologías de la información son regu-
larmente utilizadas en actividades educativas, recreativas, de interacción social y laboral, es 
fundamental identificar y evitar los riesgos asociados con su uso (Ortuño-Sierra et al., 2022).

Actualmente, el UPI todavía no ha recibido validación por los sistemas nosológicos clási-
cos (clasificación internacional de enfermedades [CIE-11] o Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders [DSM-5]), pero su interés se ha reflejado en la importante producción 
científica que se ha vertido sobre este tema. Aunque en la actualidad no hay consenso 
sobre cómo nombrar a las personas que muestran este comportamiento, la literatura utili-
za diferentes términos para describir el mismo fenómeno, tales como «adicción a internet», 
«dependencia de internet» y «uso problemático de internet» o «UPI». Estos términos re-
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saltan los patrones poco saludables del uso de internet que pueden provocar importantes 
problemas biopsicosociales, especialmente entre las personas más jóvenes (Barros et al., 
2019; Variamparampil, 2024).

Investigaciones epidemiológicas recientes han observado una amplia variación en las 
tasas del UPI en la población general (López-Fernández y Kuss, 2020). En el caso de la pobla-
ción universitaria, también se ha encontrado variabilidad en las tasas de prevalencia del UPI 
(4-51%), que puede explicarse por la falta de criterios diagnósticos y las diferencias cultu-
rales entre las muestras (Sánchez-Fernández et al., 2023). Sin embargo, a pesar de esta va-
riabilidad, estos problemas aumentan con el tiempo (Kuss et al., 2021; López-Fernández y 
Kuss, 2020; Pan et al., 2020; Shao et al., 2018) y los estudiantes universitarios tienden a tener 
un mayor riesgo de UPI (Anderson et al., 2017; Ferrante y Venuleo, 2021). Al mismo tiempo, 
otros autores indican que los universitarios no muestran complicaciones severas derivadas 
del uso que realizan de internet (Marín-Díaz et al., 2019; Sánchez Rodríguez et al., 2015). 

España sobresale a nivel europeo por tener una alta proporción de adolescentes en ries-
go de adicción a internet (Díaz-Aguado et al., 2018). Según la Encuesta sobre Alcohol, Dro-
gas y Otras Adicciones en España (EDADES), publicada por el Observatorio Español de las 
Drogas y las Adicciones (OEDA) en 2022, el 3,50 % de las personas encuestadas afirma-
ba realizar un uso compulsivo de internet. La tasa es casi la misma en mujeres y hombres 
(3,60 % versus 3,40 %, respectivamente), con una leve disminución respecto a 2020, que 
fue del 3,70 %. En cuanto a la edad, se observa que las prevalencias más altas del UPI las 
encontramos en el tramo de 15 a 24 años (10,80 %) y van descendiendo conforme avanza 
la edad de los encuestados (OEDA, 2023).

Las variables predictivas del UPI entre estudiantes universitarios han sido abordadas por 
diferentes estudios (Hinojo-Lucena et al., 2021; Sánchez-Fernández, 2023). Revisiones pre-
vias han examinado los factores de riesgo para el UPI, encontrando que el hecho de ser más 
joven y hombre, tener un estatus socioeconómico familiar más alto, la duración del uso, las 
redes sociales y los juegos, el neuroticismo, la impulsividad, la soledad, la depresión, la an-
siedad y la psicopatología general aumentan el riesgo de UPI generalizado (Aznar Díaz et al., 
2020; Kuss et al., 2021); la depresión y la agresión fueron los principales factores de riesgo 
para la adicción al juego en línea; los problemas de juego en internet se asociaron con una 
menor inteligencia emocional y malestar psicológico, y el uso problemático de pornografía 
en línea se relacionó en mayor frecuencia con problemas de relación, preocupación disrup-
tiva y desregulación conductual (Kuss et al., 2021). En relación con estas variables y el UPI, 
la revisión de Sánchez-Fernández et al. (2023) concluye que hay 10 factores relacionados 
con el UPI, divididos en tres categorías (patrones de uso, variables psicológicas y estilos 
de vida). Entre estos, nueve fueron factores de riesgo sobre el funcionamiento psicológico 
(tiempo dedicado a internet, juegos en línea, depresión, afecto negativo, estrés vital, cog-
niciones desadaptativas, impulsividad, mala calidad del sueño, uso de sustancias [alcohol 
y drogas] y un factor protector [conciencia]). Por otro lado, estudios de metaanálisis han 
determinado la relación del UPI con un menor apoyo social (Lei et al., 2018), un aumento 
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en las tasas de suicidio (Cheng et al., 2018), carencia de autorregulación, ansiedad, baja 
autoestima, inactividad física y baja autoeficacia académica (Hinojo-Lucena et al., 2021).

La inteligencia emocional juega un papel crucial como factor relacionado con el UPI en 
el alumnado universitario. Los estudios muestran que los niveles elevados de inteligencia 
emocional están relacionados con menores tasas de adicción a internet y al UPI, lo que 
implica que las competencias emocionales pueden disminuir los efectos negativos del uso 
excesivo de internet o permitir un mayor control de su uso (Vu et al., 2022). Varios estudios 
sugieren una correlación entre bajos niveles de inteligencia emocional y un incremento del 
UPI. Esta conexión es particularmente evidente entre los adolescentes y adultos jóvenes, 
donde la regulación emocional desempeña un papel crucial (Alshakhsi et al., 2023; Fernán-
dez-Martínez et al., 2023). 

El apoyo social percibido está inversamente relacionado con el UPI entre el alumnado uni-
versitario (Sánchez-Fernández et al., 2023), ya que los estudiantes pueden recurrir a internet 
en busca de mecanismos para hacer frente a la falta de redes sociales sólidas. La alfabetiza-
ción sanitaria y el bienestar subjetivo, influenciados por el apoyo social, desempeñan un papel 
fundamental a la hora de mitigar el UPI entre la población universitaria (Liu et al. 2024). Por 
otro lado, Hu et al. (2024) descubrieron que los individuos que perciben un escaso respaldo 
social tienen más probabilidades de involucrarse en un uso problemático de redes sociales, 
indicando que el apoyo social puede actuar como un factor de protección frente a tales con-
ductas (González Retuerto y Estévez Gutiérrez, 2017). Por su parte, Sánchez-Fernández et al. 
(2024) enfatizan las conexiones entre el UPI y la angustia psicológica, sugiriendo que el apoyo 
social puede aliviar la angustia emocional y, por lo tanto, reducir el UPI.

La interacción entre la depresión y el UPI entre los estudiantes universitarios es com-
pleja y multifacética. El UPI se asocia con la depresión en la población universitaria (Sán-
chez-Fernández et al., 2024; Villanueva-Silvestre et al., 2022). Así, las personas que sufren 
sintomatología depresiva pueden recurrir a las nuevas tecnologías como medio para regular 
su estado de ánimo. Sin embargo, aunque ambos factores estén relacionados, González 
Retuerto y Estévez Gutiérrez (2017) destacan la importancia del apoyo social como una va-
riable moderadora entre el UPI y la depresión, enfatizando la importancia de seguir explo-
rando este aspecto en futuras investigaciones.

Otros estudios también han demostrado que existe una asociación estadísticamente 
significativa, positiva y sólida entre el estado emocional negativo evaluado por el DASS 21 
(depression anxiety stress scales) y el UPI (Jelleli et al., 2024).

El rendimiento académico se relaciona negativamente con el UPI, ya que los estudiantes 
con niveles de rendimiento académico más bajos suelen mostrar niveles más altos de adic-
ción a internet. Por el contrario, pasar más tiempo usando internet puede conducir a un menor 
rendimiento académico por un exceso de tiempo y de implicación en actividades con la red, 
lo que pone de relieve una relación compleja entre ambos (Jiang et al., 2024). Asimismo, 
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varios estudios señalan que el UPI puede conducir a resultados académicos negativos (Jian 
et al., 2024; Marín Vila et al., 2018), principalmente a través de mecanismos como la pro-
crastinación y el estrés académico (Doktorová et al., 2023), aunque otras investigaciones 
señalan que no hay relación entre el UPI y el bajo desempeño académico (Bahrami et al., 
2024; Díaz Cárdenas et al., 2019).

2.  Objetivos

Esta investigación persigue examinar las relaciones entre las siguientes variables: apoyo 
social percibido, inteligencia emocional, malestar psicológico, rendimiento académico y uso 
problemático de internet en la población universitaria. 

3.  Método

3.1.  Participantes

La muestra estaba constituida por un grupo de 727 estudiantes de diferentes institu-
ciones de educación superior públicas y privadas de Castilla y León (España) elegidos a 
través de un muestreo no aleatorio por conveniencia. Los requisitos para ser parte del es-
tudio fueron tener entre 18 y 29 años y estudiar en alguna universidad de Castilla y León.

El 79,10 % de las personas que participaron en el estudio eran mujeres. La media de edad 
fue de 21,09 (DT = 2,45). La mayoría de quienes participaron estudiaba en universidades 
públicas (73,30 %). El 56,30 % vivía en el domicilio familiar. Principalmente, eran personas 
solteras (99,40 %). Solamente un 20,40 % estudiaba y trabajaba. El 62,60 % pertenecían a 
grados del área de Ciencias Sociales y Jurídicas. La muestra tenía una nota media de 7,2.

3.2.  Diseño y procedimiento

La investigación es de naturaleza cuantitativa, con un diseño no experimental de corte trans-
versal y alcance descriptivo-correlacional. Su finalidad es analizar la conexión entre variables 
psicológicas y de rendimiento académico con el uso problemático de internet en estudiantes 
universitarios de Castilla y León (España). Los participantes fueron contactados a través de 
las plataformas de aprendizaje online de las distintas universidades en las que los profesores 
colgaron el enlace a un formulario online donde se recogían las respuestas. Cada uno de los 
participantes recibió el consentimiento informado, donde se detalló el objetivo del estudio, 
se mencionó que la participación era opcional y se aseguró que la información recolectada 
sería confidencial y anónima. Este estudio recibió la aprobación del Comité de Ética de la In-
vestigación del Área de Salud Valladolid Este (número de aprobación PI 21-2241 NO HCUV).
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3.3.  Instrumentos

Todos los participantes cumplimentaron un autoinforme anónimo, con variables socio-
demográficas y rendimiento académico (nota media), la escala CIUS, la escala DASS-21, la 
escala TMMS-24 y la escala MSPSS.

A)  Compulsive internet use scale (CIUS; Meerkerk et al., 2009)

Es una escala de cribado del uso problemático de internet. Se trata de una escala que 
consta de 14 ítems en una escala Likert de cinco puntos. Evalúa cinco dimensiones: pérdi-
da de control (ítems 1, 2, 5 y 9), preocupación (ítems 4, 6 y 7), síntomas de abstinencia (ítem 
14), afrontamiento o modificación del estado de ánimo (ítems 12 y 13) y conflicto (ítems 3, 
8, 10 y 11). La escala consta de un total de 56 puntos, en la que una puntuación mayor o 
igual a 28 indica un riesgo para un posible uso compulsivo de internet. La versión española 
de Ortuño-Sierra et al. (2022) presenta un coeficiente omega de McDonald para la puntua-
ción total de la CIUS de 0,91. Todos los índices de discriminación estaban por encima de 
0,30. En el estudio original, el α de Cronbach reportado fue de 0,89. En el presente estudio, 
el α fue de 0,93, lo que indica una alta confiabilidad interna.

B)  Depression anxiety stress scales (DASS-21; Lovibond y Lovibond, 1995)

Se utilizó la versión española de Bados et al. (2005), que evidencia buenos niveles de 
consistencia interna para las subescalas, que oscilan entre 0,70 y 0,82. En este estudio 
están entre 0,83 y 0,90. En esta prueba, cada enunciado describe un sentimiento negativo 
experimentado durante la última semana. El sujeto debe categorizar cada ítem en una es-
cala de tipo Likert de cuatro puntos, desde 0 («No me ha ocurrido») a 3 («Me ha ocurrido 
mucho o la mayor parte del tiempo»). La evaluación consta de 21 ítems distribuidos en tres 
dimensiones que miden depresión, ansiedad y estrés. Cada dimensión está formada por 
siete elementos. Se tuvieron en cuenta las puntuaciones de corte examinadas por Antony 
et al. (1998) para clasificar los diversos síntomas según su gravedad (por ejemplo, «sin sin-
tomatología», «leve», «moderada», «severa» o «extremadamente severa»).

C)  Trait meta mood scale (TMMS-24; Salovey et al., 1995)

Se recurrió a la versión española de Fernández-Berrocal et al. (2004). Se trata de una 
«escala rasgo» de inteligencia emocional que mide el metaconocimiento de los estados 
emocionales a través de 24 ítems que se responden usando una escala tipo Likert de cinco 
puntos. Los coeficientes de confiabilidad son de α = 0,86 para las escalas de atención emo-
cional y reparación de las emociones y de α = 0,90 para la escala de claridad emocional. 
En el presente estudio, la prueba evidencia buenos niveles de consistencia interna para las 
subescalas, que oscilan entre α = 0,90 (atención emocional), α = 0,93 (claridad emocional) 
y α = 0,90 (reparación emocional). Más específicamente, evalúa las habilidades que nos 
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permiten reconocer nuestras emociones y regularlas. La TMMS-24 incluye tres componen-
tes fundamentales de la inteligencia emocional (atención emocional, claridad emocional y 
reparación de las emociones) con ocho elementos en cada uno.

D)   Multidimensional scale of perceived social support (MSPSS; Zimet 
et al., 1988)

Se utilizó la versión adaptada al castellano por Landeta y Calvete (2002), que presenta 
unas buenas propiedades psicométricas (α = 0,916). En el presente estudio, la prueba evi-
dencia buenos niveles de consistencia interna (α = 0,953). Es un cuestionario que consta de 
12 ítems que miden la percepción de apoyo social de las personas que lo responden. La eva-
luación se realiza en tres áreas: familia, amigos y persona significativa, con siete niveles de 
respuesta, que van desde 1 («Totalmente en desacuerdo») hasta 7 («Totalmente de acuerdo»).

3.4.  Análisis estadístico

Se llevaron a cabo análisis descriptivos para examinar las particularidades de la muestra 
según la presencia o ausencia de problemas derivados del uso de internet. En el análisis 
descriptivo de variables sociodemográficas se calcularon las prevalencias. De la misma 
manera, se estimaron los odds ratio crudos (ORc) y ajustados mediante regresión logística, 
con sus correspondientes índices de confianza (IC) 95 %, teniendo en cuenta ajustes por 
sexo, edad y titulación. Se estimó el estadístico de Levene para evaluar la homogeneidad 
de varianzas en el UPI según el sexo. Los resultados permitieron contrastar que se cum-
plía la homogeneidad de varianzas (F basado en la media = 1,210; p = 0,272). Se usó la 
mediana (21 años) como criterio estadístico de división porque es una estrategia que mi-
nimiza la influencia de valores extremos o asimetrías en la distribución de la edad; asegura 
dos grupos de tamaño similar, lo que facilita comparaciones estadísticas más robustas; 
y evita sesgos muestrales. En cuanto al criterio de segmentación de la titulación, dado 
que la mayoría de las personas encuestadas eran de la rama de ciencias sociales, se optó 
por agrupar el resto de las titulaciones para tratar de equilibrar los tamaños muestrales y 
que el grupo de mayor tamaño se aproximara a no superar 1,5 veces el tamaño del grupo 
menor. No obstante, se realizó la prueba de Levene para evaluar la homogeneidad de 
varianzas en el uso compulsivo de internet según la titulación. Los resultados no fueron 
significativos en ninguna de las pruebas (p > 0,05), indicando que no se violó el supues-
to de homocedasticidad (F basado en la media = 0,344; p = 0,558). Esto permite asumir 
igualdad de varianzas.

Con la finalidad de comprobar si existían diferencias significativas en el UPI en relación 
con el rendimiento académico, se categorizó al alumnado universitario en aquellos con mayor 
y menor rendimiento, tomando como calificación de corte 8, dado que el rendimiento aca-
démico de las personas participantes estaba en un nivel medio-alto (M = 7,2; SD = 0,98).
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Para las comparaciones en función del sexo, edad y riesgo del UPI, se emplearon dos 
pruebas: chi-cuadrado y U de Mann Whitney, según correspondiera al tipo de variable. Y para 
conocer el tamaño del efecto se hizo con la r de Rossenthal. Asimismo, se llevó a cabo un 
análisis correlacional para verificar si existía alguna relación entre las variables del estudio. 
Se usaron correlaciones bivariadas para este propósito. 

Finalmente, se realizó un análisis del potencial predictivo del apoyo social (amigos, fami-
lia y otros significativos), la sintomatología de malestar emocional y la inteligencia emocional 
sobre la variable dependiente: uso compulsivo de internet (riesgo/no riesgo). También se 
incluyeron en el análisis, como posibles predictores, las variables sexo, edad y rendimien-
to académico. Para verificar la independencia de los predictores, se evaluó la colinealidad 
mediante los valores de tolerancia y el factor de inflación de la varianza (VIF). Los resultados 
mostraron que todas las variables presentan valores adecuados de tolerancia (> 0,1) y VIF 
(< 1,5), lo que sugiere que no existe colinealidad significativa entre los predictores y, por lo 
tanto, se cumple el supuesto de independencia en la regresión logística binaria.

4.  Resultados

En la muestra, el 28,70 % de las personas presentaba UPI y no hubo diferencias esta-
dísticamente significativas según sexo, edad o titulación (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Características sociodemográficas

Uso compulsivo de internet

N n % ORc IC 95 % B p ORa IC 95 % B p

Se
xo

Mujer 575 170 29,60 1

Varón 152 39 25,70 0,822 0,55-1,23 – 0,0196 0,344 0,852 0,57-1,28 – 0,160 0,443

Ed
ad

≥ 21 años 373 95 25,50 1

< 21 años 354 114 32,20 1,39 1-1,92 0,329 0,045 1,36 0,98-1,88 0,306 0,064

Ti
tu

la
ci

ón

Otra 
titulación

272 70 25,70 1

Ciencias 
Sociales 
y Jurídicas

455 139 30,50 1,27 0,91-1,78 0,239 0,166 1,23 0,87-1,72 0,203 0,242

Nota. ORc (odds ratio crudo) y ORa (odds ratio ajustado por sexo, edad y titulación).

Fuente: elaboración propia.
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Como se puede ver en el cuadro 2, un 28,70 % del alumnado manifestó realizar un posible 
uso compulsivo de internet. La prevalencia fue similar entre hombres y mujeres (25,70 % ver-
sus 29,60 %), pero resultó superior entre quienes eran menores de 21 años (32,20 % versus 
25,50 %), detectándose diferencias significativas por grupos de edad (χ2 = 4,021 (1); p = 0,045).

Cuadro 2. Diferencias de sexo y edad en las escalas CIUS

CIUS
Global 

(%)

Sexo

χ2 p

Edad

χ2 pVarón 
(%)

Mujer 
(%)

< 21 años ≥ 21 años

Sí 28,70 25,70 29,60 0,896 0,344 32,2 25,5 4,021 0,045

No 71,30 74,30 70,40 0,896 0,344 67,8 74,5 4,021 0,045

Fuente: elaboración propia.

Si se valora la presencia de problemas psicológicos, el alumnado con CIUS positivo refi-
rió padecer en mayor medida depresión, ansiedad y estrés (véase cuadro 3), con un tamaño 
del efecto pequeño; sin embargo, no se produjeron diferencias en el rendimiento académico 
con relación al riesgo de uso compulsivo de internet.

Cuadro 3.  Diferencias en problemas psicológicos y rendimiento académico entre usuarios/as compul-
sivos/as de internet

DASS-21
CIUS

Contraste r
Riesgo No riesgo

Depresión
73,20 %

Mdn = 8

51,40 %

Mdn = 5

χ2 = 28,158; p < 0,001

U = 37.029,5; p < 0,001
0,25

Ansiedad
70,80 %

Mdn = 7

55,60 %

Mdn = 4

χ2 = 14,361; p < 0,001

U = 41.604,5; p < 0,001
0,18

Estrés
67,90 %

Mdn = 10

51 %

Mdn = 8

χ2 = 17,407; p < 0,001

U = 40.253,5; p < 0,001
0,20

R
en

di
m

ie
nt

o 
ac

ad
ém

ic
o Hasta 7,9 62,20 % 60,60 % χ2 = 0,157; p = 0,692 –

De 8 a 10 37,80 % 39,40 % χ2 = 0,157; p = 0,692 –

Nota media Mdn = 7 Mdn = 7 U = 51.369,5; p = 0,256 –

Fuente: elaboración propia.



Tecnología, Ciencia y Educación, 32 (septiembre-diciembre 2025), publicación anticipada

J. L. Rodríguez-Sáez, L. J. Martín-Antón,
A. Salgado-Ruiz y M. Á. Carbonero-Martín

Estudios de 
investigación

El cuadro 4 exhibe los coeficientes de correlación entre las variables de interés, cen-
trándose especialmente en la relación entre problemas psicológicos (depresión, ansiedad, 
estrés), apoyo social percibido e inteligencia emocional con el uso compulsivo de internet.

Cuadro 4. Matriz de correlaciones de Spearman entre las variables del estudio (N = 727)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. CIUS –

2. Depresión 0,302** –

3. Ansiedad 0,234** 0,708** –

4. Estrés 0,233** 0,688** 0,755** –

5. Apoyo de la familia – 0,163** – 0,229** – 0,201** – 0,097** –

6. Apoyo de los amigos – 0,084* – 0,233** – 0,178** – 0,094* 0,547** –

7. Apoyo de persona 
significativa

– 0,078* – 0,199** – 0,137** – 0,027 0,524** 0,611** –

8. Atención 0,114** 0,089* 0,143** 0,209** 0,143** 0,181** 0,175** –

9. Claridad – 0,172** – 0,229** – 0,135** – 0,052 0,229** 0,217** 0,286** 0,438** –

10. Reparación – 0,068 – 0,242** – 0,133** – 0,061 0,230** 0,230** 0,200** 0,350** 0,538**

Nota. Se utilizó la correlación de Spearman. * p < 0,05; ** p < 0,01.

Fuente: elaboración propia.

Es importante mencionar la correlación negativa que se encontró entre las tres dimen-
siones de apoyo social percibido y el uso compulsivo de internet: apoyo de la familia y CIUS 
(ρ = – 0,163; p <0,001); apoyo de los amigos y CIUS (ρ = – 0,084; p = 0,024); y apoyo de 
persona significativa (ρ = – 0,078; p = 0,037) y CIUS. La correlación más alta se dio entre la 
sintomatología depresiva y el uso compulsivo de internet (ρ = 0,302; p < 0,001). También se 
observó una correlación significativa en dos de las dimensiones de la escala de inteligencia 
emocional: atención y CIUS (ρ = 0,114; p = 0,002) y claridad y CIUS (ρ = – 0,172; p < 0,001). 
No se encontró una conexión relevante, desde el punto de vista estadístico, entre el desem- 
peño académico y el uso compulsivo de internet.
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Por último, se realizó un análisis de regresión logística binaria considerando las co-
rrelaciones del cuadro 4. El objetivo era estudiar el potencial predictivo del apoyo social 
(amigos, familia y otros significativos), el malestar emocional y la inteligencia emocional 
sobre la variable dependiente de uso compulsivo de internet (riesgo/no riesgo). También 
se incluyeron en el análisis, como posibles predictores, las variables sexo, edad y rendi-
miento académico.

Los hallazgos de estos análisis de cálculo de regresión hacia delante (por ejemplo, Wald) 
se indican en el cuadro 5 y permitieron definir el perfil de jóvenes universitarios con posible 
uso compulsivo de internet.

Cuadro 5. Modelo de regresión logística binaria CIUS

Uso compulsivo de internet

Variables

independientes
B SEB Wald df p Exp (B)

95 % CI para Exp (B)

Inf. Sup.

Apoyo de la familia – 0,156 0,059 7,061 1 0,008 0,856 0,763 0,960

Depresión 0,070 0,017 17,767 1 < 0,001 1,073 1,038 1,108

Atención 0,081 0,015 28,520 1 < 0,001 1,084 1,052 1,116

Claridad – 0,046 0,014 10,173 1 0,001 0,955 0,929 0,983

Edad – 0,101 0,040 6,408 1 0,011 0,904 0,835 0,977

Nota. Las variables independientes son especificadas en el epígrafe 5.

Fuente: elaboración propia.

En la prueba ómnibus se obtuvo un modelo significativo (χ2 (5) = 86,419; p < 0,001) que 
permitió explicar un 16 % de la varianza (R2 Nagelkerke). La prueba de Hosmer-Lemeshow 
obtuvo un buen resultado para evaluar la bondad de ajuste del modelo (p = 0,148 [p > 0,05]), 
por lo que se deduce que este se trata de un modelo aceptable. La conexión entre el uso 
compulsivo de internet como variable dependiente y el resto de las variables resultó ser esta-
dísticamente significativa para las relaciones dadas con depresión, apoyo familiar, atención, 
claridad y edad (p < 0,05), estableciendo una relación negativa en apoyo familiar, claridad 
y edad (B = – 0,156; B = – 0,046; B = – 0,101).



Tecnología, Ciencia y Educación, 32 (septiembre-diciembre 2025), publicación anticipada

J. L. Rodríguez-Sáez, L. J. Martín-Antón,
A. Salgado-Ruiz y M. Á. Carbonero-Martín

Estudios de 
investigación

5.  Discusión

La relación del UPI con variables como el sexo y la edad parece que no ha reportado 
datos concluyentes (Vega Gea et al., 2021). A pesar de que la literatura señala que el UPI 
muestra una mayor prevalencia entre los varones (Lozano-Blasco et al., 2022), por lo que 
respecta al sexo, al igual que en otros estudios (Colmenares Guillén et al., 2017; Golpe 
Ferreiro et al., 2017; Vega Gea et al., 2021), las mujeres alcanzaron una mayor prevalen-
cia del UPI que los varones. Esto puede ser resultado de la diversidad de instrumentos de 
evaluación: un sesgo en la muestra debido a la sobrerrepresentación de mujeres, conse-
cuencia de la mayor presencia femenina en los grados de Ciencias Sociales y Jurídicas, lo 
que puede influir en la generalización de los resultados del estudio, y quizás también a una 
mayor popularidad de las redes sociales entre las mujeres, quienes se sabe que son más 
activas (Lozano et al., 2022). Además, el UPI, en las mujeres, viene relacionado principal-
mente con elementos emocionales y de adaptación al contexto social (Simsek et al., 2019), 
lo que marca una diferencia de género importante y exige una distinta interpretación de los 
resultados, que no pueden ajustarse a un patrón exclusivo sin diferenciar entre varones y 
mujeres (Labrador et al., 2022)

Con relación a la edad, los estudiantes más jóvenes (< 21 años) indicaron sentir que uti-
lizaban internet de manera problemática en mayor medida que los grupos de estudiantes 
más mayores. Estas cifras sugieren resultados consistentes con investigaciones anteriores 
sobre la correlación entre la edad y el uso de internet en población universitaria (Fernández- 
Villa et al., 2015; Romero-López et al., 2021; Sánchez Vega et al., 2016; Stubbs et al., 2023). 
Hay discusión sobre qué etapa de la vida es más propensa al UPI, pero, en general, los estu-
dios apuntan a la adolescencia como un periodo crítico para este trastorno (Anderson et al., 
2017; Baz-Rodríguez et al., 2020; Szapary, 2024). No obstante, una posible explicación de 
la vulnerabilidad del alumnado universitario al UPI podría apuntar a su mayor independen-
cia, a un menor control parental y a una mayor exposición a redes sociales, al menos de la 
mano de los estudios sociológicos que así lo confirman. La etapa vital universitaria implica 
exploración identitaria y presión social, aumentando la susceptibilidad al UPI (Schiano et al., 
2016). Además, la adolescencia es un periodo de mayor impulsividad, que es uno de los fac-
tores principales asociados a un uso abusivo de internet, sobre todo en relación con los video- 
juegos online (Bernaldo de Quirós et al., 2021; Labrador et al., 2020), mientras que en la 
etapa universitaria se puede desarrollar dependencia digital por estudios o vida social, o 
como forma de evitación de situaciones de estrés y carga académica. Estas diferencias su-
gieren mecanismos funcionales distintos según la edad, tales como la regulación emocional 
o el refuerzo social de la actividad online.

En cuanto a la macroárea a la que pertenecen los estudios cursados, no se hallaron di-
ferencias importantes en el uso de internet entre los estudiantes. En otras investigaciones, 
como la llevada a cabo por Vega Gea et al. (2021), se encontraron disparidades, siendo los 
estudiantes de la rama de Ciencias Sociales los que mostraron calificaciones más bajas 
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en el UPI. Sin embargo, hay pocos estudios que analicen cómo los estudiantes de diversas 
disciplinas hacen uso de internet. Parece crucial continuar investigando la razón de estas dis- 
paridades.

La relación encontrada en este estudio entre el UPI y las variables de malestar psicoló-
gico ha sido constatada por otros investigadores (Uddin et al., 2016). Según Lozano-Blasco 
et al. (2022), el UPI está relacionado con dificultades en las relaciones interpersonales, de-
presión, ansiedad (Arcelus et al., 2017; Bernaldo de Quirós et al., 2021; Chou et al., 2017; 
Dieris-Hirche et al., 2017; Leménager et al., 2018), estrés percibido y problemas en la ca-
pacidad de resiliencia (Canale et al., 2019; Labrador et al., 2020). En el alumnado univer-
sitario, el UPI está modulado por varios factores predictivos. El estudio de Cheng y Zhang 
(2024) identifica el estrés, el autocontrol, el placer, la ansiedad, la autoeficacia y el apoyo 
social como predictores importantes de la adicción a internet entre los estudiantes univer-
sitarios, destacando las interrelaciones entre estos factores y su influencia en problemas 
de salud mental como la ansiedad y la depresión. La falta de apoyo social, e incluso una 
menor frecuencia e insistencia de control parental frente al uso de la red, puede exacerbar 
los sentimientos de aislamiento, disminuir la percepción de riesgo de un empleo excesivo, 
impulsivo y de gran implicación, y llevar a un mayor uso de internet como sustituto de las 
interacciones en la vida real.

Y en cuanto al rendimiento académico, no se encontraron diferencias asociadas al UPI. 
A este respecto, un reciente estudio realizado con 400 estudiantes de Medicina tampoco 
observó ninguna relación significativa entre el UPI y el rendimiento académico, lo que su-
giere que el impacto puede variar según la disciplina (Bahrami et al., 2024). Sin embargo, 
Hinojo-Lucena et al. (2021) indican que ciertos estudios sostienen que el UPI tiene un im-
pacto negativo en la creencia en la propia capacidad académica (Marín Vila et al., 2018; Rial 
Boubeta et al., 2015; Skues et al., 2016). Y otros estudios destacan los efectos perjudiciales 
de la excesiva participación en internet en los resultados académicos (Jiang et al., 2024; 
Tilahun et al., 2024). Además, el UPI se ha relacionado con la procrastinación académica, lo 
que indica que su aumento puede provocar la postergación de las tareas académicas, lo que 
perjudica aún más el rendimiento (Doktorová et al., 2023), generando un efecto de mutua 
influencia, mantenedor de ambos problemas.

El análisis de regresión logística corrobora el influjo de las dimensiones de depresión, 
apoyo familiar, atención, claridad y edad sobre el UPI, sugiriendo que el apoyo social de 
la familia podría tener un efecto protector en el UPI.  A pesar de que la magnitud del coe-
ficiente de determinación (R2) era bajo (0,16), estos hallazgos apuntan en la línea de res-
paldar investigaciones previas sobre la influencia predictiva del apoyo social percibido 
(González Retuerto y Estévez Gutiérrez, 2017). Más allá del porcentaje de varianza expli-
cado, la evidencia que respalda la importancia del apoyo familiar podría estar relacionada 
con el hecho de que los universitarios se hallan en una etapa de transición hacia la adultez 
sin cortar completamente los lazos con su familia. Odacı y Çikrıkci (2017) señalan que, a 
medida que aumentan los niveles de depresión, ansiedad y estrés, se incrementa el UPI. 
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Igualmente, González Retuerto y Estévez Gutiérrez (2017) observaron que existe una re-
lación entre el UPI y los síntomas depresivos, la ansiedad, la autoestima baja y un escaso 
apoyo social percibido. Estos resultados convergen con los encontrados en el presente 
estudio y podrían estar confirmando la misma relación.

A pesar del interés creciente de la comunidad científica por esta cuestión, hay una falta 
casi total de estudios que aborden las dimensiones específicas de la inteligencia emocional 
relacionadas con el UPI. Un ejemplo de excepción es la investigación de Derya et al. (2019), 
en la que encontraron relaciones negativas entre los componentes de percepción intraper-
sonal y regulación emocional y el UPI (no obstante, empleando diferentes instrumentos de 
medición). El presente estudio evidenció que los universitarios con UPI presentaban nive-
les más altos de atención emocional y niveles más bajos de claridad emocional. Llama la 
atención cómo aquellos estudiantes con UPI muestran prevalentemente niveles más altos 
en la variable «atención», lo que les hace capaces de atender a sus sentimientos, y, sin em-
bargo, presentan niveles bajos de «claridad emocional», con menor capacidad para regu-
larlos (Fernández-Martínez et al., 2023). Arrivillaga et al. (2022) encontraron una asociación 
negativa entre las dimensiones de la inteligencia emocional y el UPI. Asimismo, Yudes et al. 
(2021) concluyeron que el UPI se relaciona negativamente con la inteligencia emocional y 
sugieren que esta es un recurso personal que tiene un importante papel protector frente al 
UPI. Fernández-Martínez et al. (2023) también señalaron que una mayor claridad emocional 
y una mayor regulación están relacionadas con niveles más bajos del UPI, lo que sugiere 
que la inteligencia emocional actúa como un factor de protección.

El análisis de regresión logística también mostró que una menor edad predecía el UPI. 
Estos resultados coinciden con los encontrados en el metaanálisis realizado por Lozano-
Blasco et al. (2022) y con las conclusiones de Fernández-Martínez et al. (2023), que obser-
varon una disminución de los niveles de UPI a medida que la edad aumenta.

El rendimiento académico no resultó ser variable predictora del UPI en el presente estu-
dio. Sin embardo, Avcı y Kula (2023) encontraron que el aumento del rendimiento académico 
de los alumnos sí es una variable predictora de una disminución de la adicción a internet.  
Por el contrario, algunos estudios sugieren que el uso moderado de internet puede mejo-
rar el rendimiento académico al proporcionar acceso a los recursos educativos y fomentar 
entornos de aprendizaje colaborativo (Torres-Díaz et al., 2016). Esta dualidad pone de re-
lieve la complejidad del uso de internet en contextos académicos, por lo que se requiere 
más investigación al respecto.

El presente estudio no carece de limitaciones. Una posible limitación es el sesgo en la 
composición de la muestra, dado que las mujeres estuvieron sobrerrepresentadas. Tal cir-
cunstancia podría explicarse por la mayor presencia femenina en los grados de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, de donde se obtuvo la mayor parte de la muestra. Como consecuen-
cia, los resultados podrían no ser completamente generalizables a poblaciones con una dis-
tribución de género más equitativa o a estudiantes de otras áreas de conocimiento. Esto 
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sugiere la necesidad de futuras investigaciones con muestras más equilibradas en térmi-
nos de género para comprobar la estabilidad de los hallazgos. Se emplearon medidas de 
autoinforme, las cuales pueden estar influenciadas por la tendencia a dar respuestas so-
cialmente aceptables. Futuras investigaciones pueden afrontar esta limitación incluyendo 
mediciones de deseabilidad social para controlar su influencia en los análisis estadísticos 
llevados a cabo. Se podría utilizar una muestra no intencional que permitiera extrapolar los 
resultados a la población.

Por otra parte, futuras investigaciones podrían examinar la relación a largo plazo entre 
las variables mediante un diseño longitudinal. Además, una posible línea de futura inves-
tigación sería explorar el papel del consumo de sustancias como variable predictora del 
uso problemático de internet en estudiantes universitarios. Dado que estudios previos han 
identificado asociaciones entre el uso de alcohol y otras drogas con el UPI (Golpe et al., 
2017), sería relevante analizar si el consumo de estas sustancias influye en el desarrollo o 
mantenimiento del UPI. Incluir esta variable en futuros estudios permitiría una comprensión 
más integral de los factores que contribuyen al UPI y ayudaría a diseñar estrategias de pre-
vención más efectivas.

6. Conclusiones

En resumen, se ha logrado cumplir el objetivo del estudio de explorar la relación entre el 
apoyo social percibido, la inteligencia emocional, el malestar psicológico y el rendimiento 
académico con el uso problemático de internet en personas universitarias.

Los hallazgos del estudio actual destacan que el UPI, con una prevalencia del 28,70 %, 
es motivo de preocupación en este contexto en desarrollo y justifica una mayor explo-
ración del mismo.

Y respecto al rendimiento académico, dado que no se encontraron diferencias asocia-
das al UPI, se considera que se debe profundizar más en dicha relación y buscar posibles 
variables mediadoras que puedan explicar estos hallazgos contradictorios con la mayoría 
de la literatura científica.

Los hallazgos sugieren que, en esta muestra, la sintomatología depresiva, el apoyo fa-
miliar, la atención, la claridad y la edad podrían estar relacionados con el UPI. Aunque la 
magnitud del coeficiente de determinación (R² = 0,16) fue baja, los resultados indican una 
posible tendencia en la que niveles más elevados de apoyo familiar y claridad estarían aso-
ciados con un menor riesgo de UPI en los estudiantes.

En consecuencia, sería conveniente que las universidades y otras instituciones dise-
ñaran estrategias de prevención y programas que incrementen las competencias emocio-



Tecnología, Ciencia y Educación, 32 (septiembre-diciembre 2025), publicación anticipada

J. L. Rodríguez-Sáez, L. J. Martín-Antón,
A. Salgado-Ruiz y M. Á. Carbonero-Martín

Estudios de 
investigación

nales en los estudiantes universitarios optimizando su desarrollo y brindando protección 
contra conductas desadaptativas, como las adicciones tecnológicas, y desarrollen estra-
tegias terapéuticas ajustadas a esta población para su implementación en las unidades de 
intervención psicológica que desarrollan su actividad en las universidades españolas. Ela-
borar programas psicoeducativos específicos, centrados en el uso adecuado de internet y 
en el UPI; desarrollar estrategias de educación emocional que aseguren a la población uni-
versitaria unas adecuadas estrategias de afrontamiento ante los estresores académicos y 
vitales frecuentes en esta etapa de la vida; y desarrollar buenos sistemas de cribado para 
identificar a los universitarios con problemas clínicamente significativos, derivados del uso 
problemático de internet, y otras posibles adicciones tecnológicas, al estilo de la propuesta 
de Sánchez Iglesias et al. (2020), parece ser materia necesaria y deseada por el alumnado 
universitario en un marco de formación profesional y personal integral.
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