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Resumen 

 

El objetivo principal de este estudio de investigación fue determinar la relación entre  

el uso problemático de Facebook y los factores de la personalidad en estudiantes de 

una universidad privada ubicada en Lima Metropolitana. Este estudio involucró a una 

muestra de 219 estudiantes, cuyas edades oscilaron entre los 17 y 27 años, 

pertenecientes a diversas disciplinas académicas dentro de la mencionada institución 

educativa. Para llevar a cabo la investigación, se emplearon dos instrumentos de 

medición: el Test de Personalidad de los Cinco Grandes (Big Five) y la Bergen 

Facebook Addiction Scale. Los resultados obtenidos revelaron que, en términos 

generales, no existe una relación significativa entre el uso problemático de Facebook 

y los rasgos de personalidad evaluados. Sin embargo, se identificaron dos 

dimensiones específicas de la personalidad que demostraron tener una conexión 

significativa con el uso problemático de la plataforma. En particular, la dimensión de 

Responsabilidad exhibió una correlación negativa notable (rho= -0.189), mientras que 

el Neuroticismo mostró una correlación positiva significativa (rho= 0,233). Estos 

hallazgos sugieren que, a pesar de la falta de una relación global entre el uso 

problemático de Facebook y los rasgos de personalidad evaluados, la 

Responsabilidad y el Neuroticismo pueden desempeñar roles importantes en la 

propensión de los individuos hacia un uso problemático de la plataforma. En vista de 

estos resultados, se propone la continuación de investigaciones adicionales para 

profundizar en los efectos tanto problemáticos como beneficiosos de Facebook, así 

como para explorar su relación con otras variables observables en contextos 

universitarios. 

Palabras clave: Redes sociales, personalidad, adicción, comportamiento, uso 

problemático, Facebook, Big Five. 
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Abstract 

 

The main objective of this research study was to determine the relationship between 

problematic Facebook use and personality factors in students from a private university 

located in Lima, Metropolitan area. This study involved a sample of 219 students, aged 

between 17 and 27, representing various academic disciplines within the mentioned 

educational institution. Two measurement instruments were employed to conduct the 

research: the Big Five Personality Test and the Bergen Facebook Addiction Scale. 

The results obtained revealed that, overall, there is no significant relationship between 

problematic Facebook use and the assessed personality traits. However, two specific 

personality dimensions were identified to have a significant connection with 

problematic use of the platform. Specifically, the dimension of Responsibility exhibited 

a notable negative correlation (rho= -0.189), while Neuroticism showed a significant 

positive correlation (rho= 0.233). These findings suggest that, despite the lack of a 

global relationship between problematic Facebook use and the assessed personality 

traits, Responsibility and Neuroticism may play important roles in individuals' 

inclination towards problematic use of the platform. In light of these results, further 

research is proposed to delve deeper into both the problematic and beneficial effects 

of Facebook, as well as to explore its relationship with other observable variables in 

university settings. 

  

Keywords: Social networks, personality, addiction, behavior, problematic use, 

Facebook, Big Five. 
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Introducción 

 

 

Las plataformas de medios sociales han asumido un papel dominante como el medio 

de comunicación más popular a nivel global, permitiendo a las personas acceder a 

información en tiempo real. Su principal propósito es facilitar la interacción social y 

conectar a las personas entre sí. Es importante destacar que los usuarios más activos 

y frecuentes en las plataformas digitales son jóvenes y adultos. Este tipo de 

plataformas sociales han cambiado la sociedad actual, han transformado nuestra 

forma de comunicarnos y han pasado a ser un componente esencial de nuestras 

vidas, como elemento de comunicación y entretenimiento en la vida moderna, al 

mismo tiempo se ha perdido la confianza en su uso en la comunicación, pues incluso 

se podría decir que existen un grado de frialdad, cuando nos expresamos a través de 

ellas (Caldevilla, 2010). 

          Por otro lado, Facebook, se ha transformado en uno de los sitios webs líderes 

en los últimos años, con aproximadamente 2.800 millones de usuarios activos 

mensuales. Con base en la literatura se puede afirmar que los jóvenes pueden tener 

problemas con el abuso de esta red social, algunos de los problemas que ocasiona 

esto son bajo rendimiento académico, cambios de actitud, agresividad, etc. El internet 

y las redes sociales adquirido una relevancia tan significativa para las personas, que 

son lo primero que revisamos al despertar y lo último que vemos antes de acostarnos. 

Literalmente podemos pasar muchas horas deslizando un dedo sobre un apantalla 

sin darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor o cuanto tiempo ha pasado. Y 

es que es normal que esta lluvia de estímulos a los que tenemos acceso con unos 
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cuantos clics genere cambios pronunciados en los usuarios. La difusión de nuevas 

tecnologías puede causar problemas sociales inesperados. Como los problemas que 

se desprenden de la adicción a estas y sus efectos nocivos en la personalidad. 

         Frente al potencial riesgo que se le puede dar un manejo inapropiado de las 

redes sociales, se hace necesario contar con información que nos permita prevenir, 

regular su uso y diseñar estrategias de intervención. Por ello, esta investigación 

reviste importancia ya que nos brindó la oportunidad de comprender la relación entre 

personalidad y la utilización inadecuada de Facebook en un mundo donde los vínculos 

sociales, se han extendido al campo virtual por medio de esta plataforma. Es crucial 

entender como la personalidad pueden experimentar algún tipo de cambio en la 

manera en que los individuos pueden interactúan en línea o incluso afectar su 

bienestar emocional.  

          La investigación tuvo como iniciativa el comprobar si existe relación entre el uso 

problemático del Facebook y los rasgos de la personalidad en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. Sabiendo que tuvimos como limitaciones, la 

escasa bibliografía sobre la variable de adicción a Facebook, la cual se trató de 

complementar con estudios de muchas partes del mundo, en diferentes contextos 

sociales, rango de edad e incluso ambientes tecnológicos distintos al occidental 

además la complejidad de la aplicación de los instrumentos durante un periodo de 

post pandemia y un estado de emergencia vigente, el cual se pudo llevar a cabo 

gracias a la plataforma de Google Form, lo que permitió una recolección de datos 

mucho más práctica y actualizada a la muy conocida “nueva normalidad”. 

          La popularidad y la ubicuidad de las redes sociales han llevado a una mayor 

necesidad y codependencia de plataformas como Facebook, lo que ha generado 

preocupaciones sobre sus efectos de búsqueda de validación, la comparación entre 
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otros usuarios y la sensación de vació que genera el no estar en línea. Comprender 

cómo los rasgos de personalidad, como la extroversión, el neuroticismo o la 

autoestima, influyen en el comportamiento en línea y en el desarrollo de un uso 

problemático es crucial para diseñar intervenciones efectivas. Además, explorar cómo 

estos factores interactúan con el entorno digital puede proporcionar información 

valiosa sobre las acciones preventivas y el tratamiento de dicha conducta. Con un 

diseño predictivo transversal correlacional y una población de unos 30000 estudiantes 

de los cuales la muestra estuvo compuesta por 219 estudiantes con edades entre los 

17 y 27 años, de los cuales 73 varones (33,33%) y 146 mujeres (66,67%). 

        Con respecto a la estructura del actual trabajo, en el primer capítulo se desarrolla 

el marco teórico que se tocan los temas de uso Problemático de Facebook, las 

adicciones comportamentales y adicción a redes sociales. El segundo capítulo es 

sobre el método, participantes, diseño y procedimiento de la investigación. Los 

resultados obtenidos de la evaluación de la muestra y finalmente el cuarto capítulo 

donde se expone la discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1. Bases Teóricas    

1.1 Uso problemático de Facebook 

Adicciones Comportamentales 

De acuerdo con Brezing, et al. (2010) las adicciones comportamentales 

incluyen aficiones apasionadas a otras actividades comunes del ser humano. Las 

personas pueden llegar a ser adictas a los juegos y a internet, las compras 

compulsivas, el ejercicio excesivo, el comportamiento sexual compulsivo, la adicción 

al trabajo, la obsesión por los deportes, entre otros. En otras palabras, si se considera 

que cualquier actividad realizada con entusiasmo y pasión puede ser catalogada 

como un trastorno mental, se corre el riesgo de ampliar demasiado la definición de 

trastorno mental. Por este motivo el concepto de adicciones comportamentales ha 

suscitado controversias, por lo que aún no ha sido oficialmente reconocida. Esto 

significa, que incluso las actividades aparentemente inofensivas, como el uso de 

dispositivos electrónicos, el consumo de alimentos o el juego, tienen el potencial de 

generar adicción en algunas personas (Echeburúa, 2012). Por otro lado, existe    una    

clase    de    circunstancias    psicosociales que inciden en el uso y consumo de 

drogas, en la vista de comportamientos adictivos y en adicciones a sustancias y 

comportamentales (Peñafiel, 2009). 

Otros autores establecen una comparación directa entre la dependencia de 

sustancias y de comportamientos (Holden, 2001). En este caso, incluso sin la 

presencia de sustancias, se considera que el sistema de recompensa y la 

participación de la irrigación de dopamina en algunas zonas del cerebro, también 

intervienen. En otras palabras, si eliminamos los sensores específicos de las 

sustancias, el resto del modelo todavía podría proporcionar una explicación propicia 
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para las adicciones relacionadas con comportamientos. Después de todo, las drogas 

activan circuitos que procesan la motivación basada en expectativas y guían el 

comportamiento para satisfacer una necesidad emocional desequilibrada. En este 

caso, la expectativa de recompensa de una persona con ludopatía no sería diferente 

de la sensación de satisfacción y despliegue dopaminérgico que provocaría el 

consumo de estupefacientes. Y si específicamente hablamos de la ludopatía, esta 

puede generar cambios en las mismas regiones frontales y límbicas del cerebro que 

en las personas drogodependientes, como se ha observado en estudios (Holden, 

2001). En el caso de la compulsión por ingerir comida, se ha encontrado bajos niveles 

de dopamina en sujetos con obesidad y con obesidad mórbida, lo cual puede conducir 

de manera desordenada a un aumento desenfrenado de la ingesta de alimentos, para 

poder contrarrestar la reducción de actividad en estos canales del cerebro (Wang et 

al., 2001).  En el comportamiento de adicción al sexo, se reporta una conducta 

descontrolada, repetitiva y compulsiva, que puede interferir el bienestar psicológico 

de las personas. Es por ello, que se ha demostrado que ciertas áreas del cerebro, 

como el   de recompensa, están involucradas en la adicción al sexo, de manera 

similar a cómo se ven afectadas en la adicción a las drogas (Holden, 2001). En el 

caso de la compra compulsiva, se ha observado que el comportamiento cerebral es 

similar al de la ludopatía y los adictos a la cocaína (Holden, 2001). La adicción a la 

navegación excesiva por internet está relacionada con una disminución de la 

sustancia gris en áreas como el córtex prefrontal dorsolateral y el área motora 

suplementaria; a su vez afectar especialmente regiones involucradas en funciones 

ejecutivas, control motor y toma de decisiones. Estos cambios parecen estar 

relacionados con el tiempo de exposición a Internet y se ha observado que cuanto 

más tiempo se pasa en línea, mayor es la probabilidad de experimentar estos 
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cambios estructurales (Yuan et al., 2011). A su vez también se habla incluso de un 

cambio repentino de ánimo, irritabilidad y comportamiento disruptivos por la falta de 

estancias en estas plataformas. 

Adicción a las Redes Sociales 

Se les da el nombre de redes sociales a todo aquel servicio que le permita al 

individuo crear una identidad pública o parcialmente público en un sistema digital, 

igualmente, estas posibilitan la creación de una lista de usuarios, que son personas 

con las que uno regularmente se vincula. Esto permite tener un grupo selecto de 

personas con las que se puede interactuar y tener una lista personalizada. Asu vez, 

es posible acceder y explorar las listas creadas por otros usuarios, lo que amplía aún 

más las oportunidades de descubrimiento y conexión con personas afines (Boyd & 

Ellison, 2007). El objetivo de una red social es diverso y según Bartolomé (2008) 

puede ser por temas sexuales, afición a conocer nuevos lugares, realizar viajes; se 

afirma que las redes sociales son lo que ahora mueven al mundo, pero es importante 

conocer que unas las mueven más que otras, y usualmente estas se van actualizado 

o creando otras mejores (Celaya, 2008). 

Son aquellas, que a causa de su facilidad de acceso en cualquier momento y 

lugar. Estas se han convertido en poderosos reforzadores para las personas, siendo 

para el autor, lo que las convierte en un terreno propicio para el desarrollo conducta 

adictiva (Griffiths, 2005). A su vez este tipo de adicción puede manifestarse mediante 

los siguientes síntomas: privación del sueño o alta del mismo por mantenerse 

conectado a las redes, descuidar sus actividades y las relaciones sociofamiliares, 

pensamientos obsesivos, irritabilidad e incapacidad de marcar tiempos para el uso 

de estas, pérdidas de la noción del tiempo y euforia (Pontes et al., 2015). Por otro 

lado, la adicción a redes involucra seis componentes (Araujo, 2015):  
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Cambios de ánimo: Conocidos técnicamente como labilidad emocional, se 

refiere a las variaciones en el estado emocional o afectivo de una persona. Los 

cambios de ánimo pueden incluir fluctuaciones en el nivel de energía, la felicidad, la 

tristeza, la irritabilidad, la ansiedad u otras emociones. Estos cambios pueden ser 

temporales y estar influenciados por diversos factores, como eventos o situaciones 

específicas, desequilibrios químicos en el cerebro o condiciones de salud mental 

(Araujo, 2015). 

Saliencia: El siguiente procedimiento se prueba cuando el individuo pone 

antes que nada alguna actividad dominando así sus emociones, pensamientos y 

hábitos. Un estímulo o evento con alta saliencia se destaca y se percibe como 

significativo o relevante, lo que hace que sea más probable que atraiga la atención y 

sea procesado de manera más profunda en comparación con estímulos menos 

salientes. Esto puede variar según las características individuales y el contexto. 

Conflicto: El conflicto se produce cuando hay una incompatibilidad o choque 

entre diferentes necesidades, objetivos, intereses o valores. Este surge en diversas 

esferas de la vida (relaciones interpersonales, trabajo, decisiones personales, ética, 

etc.). El conflicto puede generar tensiones emocionales, ambigüedad y dificultades 

en la toma de decisiones. Puede ser interno, como un conflicto de valores o externo, 

cuando involucra a terceros. La resolución del conflicto implica encontrar una solución 

o un equilibrio que satisfaga las diferentes partes involucradas. (Araujo, 2015) 

Tolerancia: Hace referencia a la importancia de incrementar la cantidad o 

intensidad de una sustancia o actividad para obtener el mismo efecto o satisfacción 

que se experimentaba inicialmente. En otras palabras, con el tiempo, se requiere más 

para lograr el mismo nivel de gratificación. 
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Muestras de abstinencia: Se les llama a los síntomas físicos, emocionales o 

psicológicos que se produce esto, cuando se disminuye o se detiene el consumo de 

sustancias adictivas o se deja de participar en una actividad compulsiva. Estos 

síntomas varían dependiendo del tipo de adicción, pero comúnmente incluyen 

malestar físico, ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, dificultad para 

concentrarse, insomnio y antojos intensos. (Brow, 1993; Griffiths, 1996, 2005). 

Recaída: Se refiere al retorno o regreso a un comportamiento adictivo o 

problemático después de un período de abstinencia o control. Es común en el 

proceso de recuperación de adicciones o comportamientos compulsivos. La recaída 

puede ocurrir debido a diferentes factores, como la falta de habilidades de 

afrontamiento, situaciones desencadenantes, estrés o una sensación de 

pérdida de control. (Brow, 1993; Griffiths, 1996, 2005). 

 

Uso problemático y adicción en redes sociales 

Cuando se habla sobre un uso patológico de las redes, se hace una distinción 

entre el uso problemático y la adicción. A su vez se presenta cierta discordancia al 

usar términos como “uso excesivo o “adicción” es por ello por lo que Widyanto & 

Griffiths (2006) la explican como conceptos similares; a su vez, asocian el término de 

adicciones a redes digitales con fundamentos y criterios parecidos o similares a los 

que se usan con las adicciones a sustancias psicoactivas. 

La constancia del manejo de Facebook se caracteriza por el sexo de los 

usuarios, investigaciones de Ruiz-Olivares et al. (2010), al haber diferencias notables 

en el uso de Facebook, en la cual se muestra que los varones usan más esta red 

social en contraste con del género femenino. Estas diferencias en la constancia del 

manejo de Facebook pueden deberse a una variedad de factores, como las 
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preferencias de comunicación, los intereses en línea y la percepción de la privacidad 

en este tipo de plataformas, que hace que los varones presenten mayor preferencia 

al comunicarse por este medio. 

Por otro lado, esta plataforma social suele ser beneficiosa para personas 

cuyas redes sociales en la vida real son limitadas, ya que les facilita relacionarse sin 

las exigencias de proximidad e intimidad que existen en la vida real. Sin embargo, la 

facilidad de acceso puede llevar a que este grupo invierta más tiempo en la red social, 

lo que podría resultar en un uso excesivo e incluso potencialmente adictivo. Aun así, 

pasar tiempos excesivamente prolongados en dichas plataformas, puede limitar las 

oportunidades de desarrollo y practicar habilidades sociales en situaciones reales. 

Además, la reducción o desinterés de tener contacto social en persona puede llevar 

a la disminución, de establecer conexiones genuinas, practicar empatía y de construir 

relaciones sociales ficticias (Echeburúa & Requesens, 2012). 

 

Uso problemático de Facebook 

El acrecentamiento significativo en el uso cotidiano de las nuevas aplicaciones 

y redes sociales ha llevado a que los jóvenes y adultos sean considerados los grupos 

más vulnerables en este contexto (Arābs, 2013), porque las redes sociales han 

implantado un medio de comunicación más rápido y digital entre ellos. Lo que los ha 

conducido a adoptar una forma de interacción virtual a través del chat, 

videollamadas, mensajería, emoticones, etc; haciendo que la interacción cara a cara 

ya no se vuelve necesaria (Molina & Toledo, 2014).  Jiménez & Martínez (2016), 

afirma que el contacto visual ayuda a expresar necesidades o sentimiento de 

aceptación, o incomodidad, por lo que puede promover la honestidad y la libre 

expresión. Así mismo Bonilla (2011), resalta que al utilizan las redes sociales con una 
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constante frecuencia, pueden causar en los usuarios cambios físicos por su uso 

excesivo. Este tipo de alteraciones pueden manifestarse como debilidad física, lo que 

puede afectar su energía y capacidad para realizar actividades diarias e incluso 

pueden tener dificultades para atender en clase, lo cual afecta a su nivel de 

rendimiento. Por otro lado, el uso prologado de estos sitios, pueden obstruir el flujo 

habitual del sueño, lo que provocaría un cansancio constante e incluso un interferir 

con el desarrollo cognitivo. 

Adicción o uso inadecuado, se puede definir como un problema que se 

caracteriza por las dificultades de control ante la necesidad de realizar una conducta, 

la cual al repetirse constantemente la persona es prisionera de su propio 

comportamiento, por ello se le considera como un atentado a la libertad el cual genera 

un alto grado de dependencia; este comportamiento tiene como fin el conseguir sus 

objetivos y la ausencia de la misma, puede causar malestar, resolviéndolo al ejecutar 

de nuevo la conducta (Echevarría  et al., 2005). Esto puede causar problemas 

personales y adaptativos como por ejemplo bajo rendimiento en actividades 

rutinarias, ansiedad y depresión (Dalbudak, et al. 2014), problemas de sueño y 

sobrepeso (Fernández & Néstor, 2013), irritabilidad y aislamiento (Del Barrio, et al., 

2014). 

A su vez se ha llegado a vincular el uso de Facebook con características 

individuales específicas, como, por ejemplo, personas con puntajes altos en 

narcisismo, se caracterizan por ser mucho más activos en sus redes sociales 

(Lönnqvist & Itkonen, 2016). Sin embargo, se encontró estudios que se centran en la 

guía de personalidad de los cinco factores: Extraversión, Amabilidad, Conciencia, 

Neuroticismo y Apertura (Wiggins, 1996). A su vez, extraversión y conciencia 

negativa se asocian a las adiciones de redes. (Wilson et al., 2010). 
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Un reflejo de ello se encuentra en un estudio de (Almansa et al., 2013), que 

analizó los perfiles de Facebook de 100 jóvenes. El cual dio a conocer, que es el uso 

de dicha plataforma fue fundamental en la promoción de su personalidad, ya que les 

permitió mostrar quiénes eran, o en algunos casos crear una identidad falsa. Para así 

presentarse ante la sociedad con la versión que más les guste o la que quieran 

proyectar, sea o no acorde con la realidad. 

Se puede ver que las adicciones comportamentales son conductas adictivas 

hacia actividades como el juego, internet, entre otros, que pueden generar 

dependencia similar a las drogas. Aunque no involucren sustancias, estas adicciones 

pueden activar el sistema de recompensa del cerebro, causando cambios neuronales 

similares a los que poseen adicciones a sustancias. Asu vez, con respecto a las redes 

sociales, algunas personas se vuelven adictas a ellas porque son fáciles de usar en 

cualquier momento. Esto puede causar problemas como no dormir lo suficiente, 

descuidar responsabilidades y relaciones, obsesionarse con las redes y tener 

dificultades para controlar el tiempo en línea. Usar de forma desmesurada las redes 

sociales implica cambios en el humor, priorizar las redes sobre otras actividades, 

conflictos internos, sensaciones de satisfacción al pasar más tiempo en línea, 

síntomas de abstinencia al reducir el uso y recaídas en el comportamiento adictivo. 

A sí mismo este tema es de preocupación debido a su impacto en la vida diaria. 

Aunque a veces se distinguen, muchos expertos los consideran conceptos similares. 

Aunque las redes sociales pueden tener beneficios sociales, un uso excesivo puede 

limitar las habilidades sociales en situaciones reales, especialmente en jóvenes y 

adultos jóvenes que son más vulnerables. El uso excesivo puede causar problemas 

físicos y emocionales, como dificultades para concentrarse, sobrepeso, ansiedad, 

depresión, irritabilidad y aislamiento. Las redes sociales también pueden afectar 
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cómo las personas presentan su identidad, permitiéndoles mostrar una versión de sí 

mismos que puede no ser completamente realista. Si bien esta comunicación de 

redes tiene muchos beneficios, es importante utilizarlas de manera responsable y 

equilibrada. Esto incluye establecer restricciones en cuanto a la cantidad de tiempo 

que se dedica a estas actividades, ser consecuente con su utilización y cómo afectan 

a la salud mental y física, y buscar ayuda si se siente que el uso de las mismas está 

teniendo un impacto perjudicial en la vida diaria. 

 

Rasgos de la personalidad 

Personalidad 

Distintas teorías y modelos la han conceptualizado la personalidad a lo largo de 

la historia, Allport (1961) define que las características de un individuo son únicas en 

cada ser humano; así mismo separó los que son comunes de los individuales. Por 

otro lado, se ha separado en tres rasgos esenciales: Extraversión, Neuroticismo y 

Psicoticismo (Eysenck & Eysenck, 1985). También Cattell (1990) investigó la 

personalidad a través de evaluaciones, llegando así a resaltar los rasgos de 

personalidad más importantes y los dividió en rasgos fuertes y rasgos superficiales. 

Estos enfoques han aportado de manera considerable a nuestra comprensión de la 

naturaleza de la personalidad y han proporcionado herramientas importantes para su 

estudio y evaluación. La combinación de estas teorías y modelos ha enriquecido 

nuestra comprensión de la complejidad y la diversidad de la personalidad humana, 

así como de la importancia de considerarla en contextos como la psicología entre 

otras disciplinas relacionadas. 

Para Seelbach (2013), el concepto de personalidad se puede explorar desde 

varios enfoques, uno de ellos es el que nos permite comprender las motivaciones 
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detrás de las acciones, sentimientos, pensamientos y el desenvolvimiento en su 

entorno. En ese sentido, es un conjunto de características que conforman una 

estructura individual. Estas características pueden ser de naturaleza psicológica, lo 

que afecta aspectos cognitivos y la forma de como interpretamos el mundo, las misma 

que desarrollamos con las interacciones que tenemos con el ambiente y con los 

elementos biológicos. 

El modelo de los Cinco Grandes Factores (Big Five), parece tener mayor validez 

en sociedades occidentales que cuentan con educación formal (Henrich et al., 2010). 

Este modelo sostiene que existen de cinco grandes factores principales de 

personalidad, los cuales todos los seres humanos poseemos, en diferentes rangos 

de intensidad. Cada uno de estos factores está compuesto de rasgos y facetas, los 

cuales están relacionados entre sí y nos permite darnos cuenta cómo es que 

percibimos lo que nos rodea y la reacción que tenemos ante ello (Domínguez-Lara & 

Merino-Soto, 2018). Los factores que mencionamos son los siguientes: Extraversión, 

que mide la comunicación social, motivación, placer y emociones positivas. El 

Neuroticismo, evalúa la disposición de afrontación, ansiedad, vulnerabilidad, 

paciencia y tolerancia. El factor Apertura analiza el intelecto, la cultura, la 

actualización de acontecimientos y el aprendizaje. A su vez, la Responsabilidad, 

evalúa la persistencia, motivación y alcance de metas. En última instancia, la 

amabilidad se relaciona con cuánto una persona colabora, es amigable, muestra 

empatía y puede entender las dificultades de los demás. (Riera, 2017). 

Los rasgos de personalidad proporcionados por el Big Five en relación con el 

uso inadecuado de Facebook, se puede encontrar que: Extraversión se refiere el 

autoconocimiento positivo, lo que significa que se sienten bien consigo mismas y 

confían en sus habilidades, a sí mismo, este tipo de personas les gusta relacionarse 
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con su entorno, disfrutan la compañía de otras personas. Y establecer vínculos 

nuevos. Por último, disfrutan probar cosas nuevas. En ocasiones, la búsqueda de 

novedades logra llevarlos a comportamientos arriesgados, ya que pueden ser menos 

desinhibidas, despreocupadas e impulsividad.  

Sobre el factor Neuroticismo, este se refiere al ajuste emocional y la salud 

psicológica de la persona, dificultad para poder manejar el estrés, la ansiedad, los 

cambios de humor, actitud pesimista y preocupación (Kirchner, 2004). Se 

caracterizan las personas con alto nivel de neuroticismo sienten mayor comodidad 

usando la herramienta del muro en Facebook, ya que en esta pueden tener el control, 

establecer límites. Esto se debe a que suele ser más sensibles y reactivos 

emocionalmente. A su vez, subir a la plataforma una foto puede involuntariamente 

revelar datos sobre el estado emocional o la ubicación del usuario. Para las personas 

con neuroticismo alto, esto puede generar preocupación y ansiedad, ya que perciben 

esta revelación de información como una amenaza potencial para su bienestar 

emocional y su privacidad. 

El factor de Apertura refleja la búsqueda por experimentar lo nuevo o 

desconocido, refleja una alta imaginación, importancia por los sentimientos y el gusto 

por la estética. Estas personas se manifiestan en las redes sociales, con un alto 

consumo por las fotos de los otros usuarios y el cambio constante de las fotos 

destacadas del perfil (Moore & McElroy 2012). También, los individuos con altos 

niveles de apertura suelen interesarse por temas como la música, el alma, la cultura 

o el cosmos. (Kern et al., 2014). Con respecto al uso de Facebook de estos usuarios, 

tratan de que su perfil sea una copia exacta que refleje los gustos de su propia 

personalidad (Bodroža & Jovanović, 2016). 
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Amabilidad es la que nos muestra aspectos de sensibilidad, el tipo de 

afrontamiento asertivo ante los problemas, son personas apreciadas por los demás. 

Las personas con alta amabilidad tratan de reflejar en sus perfiles de Facebook su 

verdadera personalidad (Seidman, 2013). Dichos usuarios son menos accesibles a 

realizar publicaciones con contenido violento (Karl et al., 2010). A su vez, realizar 

mayores comentarios en los perfiles de los demás usuarios (Wang et al., 2012). Por 

último, son más propensas a realizar impresiones o etiquetas en las fotos de otras 

personas (Lang & Barton, 2015).  

La responsabilidad se centra en el nivel de control para conseguir metas 

concretas, un alto sentido de la organización y constancia. De la misma manera, la 

conducta de los usuarios con alto puntaje de responsabilidad es mucho más 

reservada con respecto a la interacción con los demás (Seidman 2013). A su vez son 

las que menos publicaciones realizan en esta red social, ya sea en su propio perfil o 

en las del resto Moore & McElroy (2012). Sin embargo, se puede ver gran interés en 

mantener actualizada su información personal o laboral, e incluso la de su pareja o 

familiares (Marshall et al., 2015). Del mismo modo, las personas que se revelan y se 

exponen más en sus redes, son las que puntúan con bajo en el rasgo de 

Responsabilidad (Hollenbaugh & Ferris, 2014). 

La personalidad que ha sido conceptualizada de diversas formas a lo largo del 

tiempo, y al destacar la idea de que cada individuo tiene características únicas. En el 

uso inadecuado de Facebook, se observa que las personas con rasgos de 

personalidad específicos tienen ciertas tendencias al interactuar con plataformas 

como lo son las redes sociales y en el establecimiento de nuevas conexiones. Se 

puede ver en aquello con un alto neuroticismo, pueden experimentar preocupación y 

ansiedad por la información que comparten en Facebook. La apertura se asocia 
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muchas veces con la búsqueda de sensaciones y experiencias nuevas, lo cual puede 

generar el estar en estar en línea en estas plataformas. Las personas que utilizan 

este medio de manera más reflexiva y consciente pueden beneficiarse de las 

conexiones sociales y la información que ofrecen estas plataformas, sin experimentar 

cambios significativos en su personalidad. Por ejemplo, pueden facilitar el conectarse 

con amigos o familiares, ya sea por cuestiones de dificulta la comunicación o 

distancia. En resumen, la forma en que se utilizan y se gestionan estas interacciones 

puede determinar en gran medida el impacto que tienen en el desenvolvimiento y 

crecimiento de la personalidad. 

 

1.2 Evidencia Empírica 

1.2.1 Nacionales 

           Coronado (2016), en su estudio sobre la relación entre la adicción a Facebook 

y las dimensiones de la personalidad en estudiantes. Aplicó la Escala de Adicción a 

Facebook de Castro y Chávez (2012) y el EPQR-A a 300 estudiantes. Los hallazgos 

revelaron una conexión tenue entre la adicción a Facebook y las dimensiones de 

personalidad como la extraversión, neuroticismo y psicoticismo. En cuanto a la 

adicción, el nivel predominante fue el promedio (42% de abstinencia, 54% de 

tolerancia y 51.3% de adicción), mientras con respecto a la de personalidad, la 

tendencia a la introversión (33% en extroversión), la tendencia inestable (51.7% en 

neuroticismo) y el psicoticismo (54.7%) fueron los niveles más predominantes. 

           Tico (2016), Buscaron nivelar la relación entre el uso frecuente de las redes 

sociales y la personalidad de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria. 

Aplico un cuestionario a 200 estudiantes. Los hallazgos indicaron que la relación entre 

las redes sociales y la extroversión es del 5.9%, con un 2.1% para el neuroticismo y 
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un 10.89% para el psicoticismo. En general, la conclusión fue una asociación 

levemente positiva significativa entre las variables. 

 

1.2.2 Internacionales 

Urdiales (2022) con el objetivo de revelar si existe alguna relación entre la 

personalidad de las personas y su uso de la red social Facebook. La muestra utilizada 

en el estudio fue seleccionada de manera conveniente y no probabilística, y estuvo 

compuesta por 30 estudiantes. Los resultados de la investigación indicaron que, la 

mayoría de ellos utilizaba Facebook con fines sociales. Sin embargo, los encuestados 

expresaron que se sentían más cómodos socializando fuera del mundo en línea, lo 

que sugiere que preferían las interacciones en persona, que las interacciones 

virtuales. 

           Concha et. al. (2018), estudiaron el uso del Facebook y la formación de la 

personalidad. Con una población de 25 estudiantes. Mediante la aplicación de dos 

pruebas, la Escala de Adicción a Facebook de Bergen y el Manual del Cuestionario 

de Personalidad de Eysenck; Asimismo, se llevó a cabo una investigación sobre la 

influencia de Facebook en la personalidad y las relaciones interpersonales de los 

jóvenes. Los resultados revelaron que había una mayor prevalencia de mujeres con 

rasgos de personalidad introvertida que manifestaban una adicción significativa a esta 

red social.  

Blachnio et. al. (2017), Con el objetivo explorar si existían rasgos de 

personalidad asociados a la adicción a Facebook y a Internet en tres culturas distintas. 

La investigación se realizó en Turquía y con una muestra de 1011 usuarios de 

Facebook; de Polonia, Turquía y Ucrania, que poseían cuentas de Facebook, de entre 

13 y 56 años. A los 350 polacos, 320 turcos y 341 ucranianos se les administró la 
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Escala de Adicción de Facebook de Bergen (2006), con los polacos, el resultado fue 

que la adicción a Facebook se correlacionó negativamente con apertura, amabilidad, 

estabilidad emocional y formalidad.  En resumen, en la muestra analizada, la adicción 

a Facebook mostró una asociación positiva con la adicción a Internet, mientras que 

esta última presentó una relación negativa con la estabilidad emocional, la conciencia 

y la extraversión. 

Tang et. al. (2016), estudiaron las razones de la adicción a Facebook. Al 

encuestar a 894 estudiantes universitarios en Taiwán, encontramos que, aunque solo 

el 1 % estaba clasificado como adicto, el 17,8 % estaba en el grupo de alerta. 

Aproximadamente, el 80% de los estudiantes usaban Facebook todos los días y el 

10% pasaba más de 8 horas al día en Facebook. Se encontró una asociación positiva 

entre las variables. Esto significa que aquellos que mostraban una mayor adicción a 

Facebook también tendían a tener una mayor adicción a Internet en general. Se 

encontró que las relaciones interpersonales en línea y el neuroticismo son predictores 

destacados de la adicción a Facebook. Las implicaciones prácticas se proporcionan 

aquí. Por otro lado, rasgos de personalidad como la amabilidad (r = -.08), la 

responsabilidad (r = -13) y el neuroticismo (r = -32) se asocian negativamente al uso 

inadecuado de Facebook. En conclusión, se descubrió que las relaciones 

interpersonales en línea y el neuroticismo predisponen con mayor amplitud a la 

adicción a Facebook. 

Wang et. al. (2012), realizaron una investigación para analizar llevaron a cabo 

este estudio, se buscó explorar cómo estos diversos aspectos de la personalidad y el 

comportamiento en las redes sociales se relacionan entre sí. La muestra fue de 265 

estudiantes universitarios de la facultad de psicología en una universidad ubicada en 

el suroeste de China. Obteniendo como resultado que es más probable que los 
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extrovertidos usen la función comunicativa de las redes sociales, como son el 

actualizar el estado, realizar comentarios y agregar más amigos. 

 

Marco conceptual 

Adicción a Internet: A nivel mundial, ha aumentado el uso problemático de 

Internet, a pesar de sus beneficios invaluables desde su introducción (Koronczai et 

al., 2011). Se distingue por seguir un patrón de conducta compulsiva y descontrolado 

asociado con el uso de Internet, lo que resulta en consecuencias negativas en la vida 

afectiva, social, académica o laboral. Esta adicción puede manifestarse a través de la 

obsesión por estar en línea, la dificultad para desconectarse y también se caracteriza 

por interferir en otra área importante por su uso excesivo. 

Redes Sociales: Son páginas en Internet que permiten a las personas 

conectarse y comunicarse entre sí a través de perfiles, publicaciones y la interacción 

con otros usuarios. Estas ventanas de comunicación han transformado nuestra forma 

de relacionarnos y compartir información, facilitando la conexión y el intercambio de 

ideas entre individuos y grupos. Además, estas plataformas digitales han tenido un 

impacto importante en cómo nos mantenemos informados sobre los acontecimientos 

actuales y cómo nos actualizamos constantemente en tiempo real, redefiniendo así 

nuestra relación con el flujo de información y la manera en que nos conectamos con 

el mundo que nos rodea. (Boyd & Ellison, 2008). 

Neuroticismo: Es la tendencia de una persona a la propensión a experimentar 

emociones negativas como: sus niveles de ansiedad muestran picos más altos, 

inestabilidad anímica, preocupación excesiva y anhedonia. Aquellos suelen padecer 

con mayor facilidad de estrés y pueden tener reacciones emocionales intensas frente 

a situaciones difíciles. Estas personas pueden experimentar una mayor carga 
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emocional y pueden ser más propensas a enfrentar desafíos y adversidades con 

dificultad (Hernangómez & Fernández, 2012). 

Responsabilidad: En la personalidad se trata de ser una persona organizada y 

confiable, que cumple con sus obligaciones y tiene autodisciplina. Quienes tienen un 

alto nivel de responsabilidad suelen ser detallistas, comprometidos, persistentes y se 

esfuerzan por lograr lo que se proponen. (Hernangómez & Fernández, 2012).  

Apertura:  Hace referencia a la disposición de una persona para ser abierta, 

curiosa y receptiva a nuevas ideas, experiencias y perspectivas. Aquellos con un alto 

nivel de apertura tienen una mentalidad favorable a los cambios, son imaginativos, 

creativo, disfrutan de la variedad y la exploración de nuevas experiencias, o que les 

permite adaptarse mejor a entornos cambiantes y abrazar oportunidades de 

crecimiento personal y profesional. (Hernangómez & Fernández, 2012). 

Amabilidad: Se describe como la inclinación de una persona para ser altruista, 

comprensiva y a su vez empática con las personas y con la situación que se le 

presenten. Indica cómo una persona tiende a interactuar con los demás, mostrando 

empatía, generosidad y preocupación por el bienestar de los demás. Las personas 

con un alto porcentaje de amabilidad suelen ser cariñosos, serviciales y tienen 

relaciones interpersonales positivas. 

Extroversión: Son personas abiertas y asertivos en el ámbito social, se 

relacionan muy bien con otras personas y el mundo exterior. Además, los 

extrovertidos tienden a buscar emociones y novedades, disfrutan de la variedad y 

tienen una tendencia a asumir riesgos en busca de experiencias estimulantes. Por 

otro lado, pueden llevar a ser más reservados y, a menudo, tímidos, centrándose en 

sí mismos, en sus ideas y pensamientos de una forma muy introspectiva (Shultz 

& Shultz, 2002). 
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1.3  Planteamiento del Problema 

1.3.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

Redes sociales virtuales o simplemente redes sociales, tal como lo explican 

Kuss & Griffiths (2011), se refiere a plataformas virtuales donde los usuarios tienen la 

capacidad de crear una identidad personal o comúnmente llamado perfil, y participar 

en interacciones con otros usuarios, así mismo posibilita el conocimiento de nuevas 

personas con las que tienen intereses en común o retomar el contacto con ellas. En 

este entorno los internautas consideran que Facebook es la más conocida entre las 

redes sociales, la cual, a mediados del 2015 tenía aproximadamente 1350 millones 

de usuarios (Arnaboldi et al., 2015). Algunos de los motivos de su popularidad podrían 

ser, la accesibilidad ya que está disponible en 70 idiomas Jaramillo (2011), la 

sensación de gratificación al permitir las relaciones interpersonales Gil et al. (2005) y 

compartir información en tiempo real (Alvarado & Castillo, 2016). 

Éstas pueden cumplir un rol importante para las personas como: comunicación 

instantánea, información actualizada, medios de difusión y entretenimiento (Del Barrio 

et al., 2014), pero también pueden ocasionar problemas a las personas, como, por 

ejemplo, la adicción hacia cualquier comportamiento con consecuencia placentera 

(Guerreschi, 2007). Asimismo, se puede afirmar que el uso excesivo de Facebook 

provoca disfuncionalidad en las personas tanto es su área laboral o de estudio, debido 

a la accesibilidad, disponibilidad y alta estimulación que dicha red social brinda a sus 

usuarios (Echeburúa, 2012). Y es que una nueva forma de comunicación se puede 

relacionar con las gratificaciones, como el poder mantenerse informado de 

acontecimientos de su interés, como fuente de entretenimiento, y por otro lado 

satisface otras necesidades o carencias (p. e. Falta de habilidades sociales). Todo 



 30 

esto ocasionar que el uso inapropiado de esta red puede generar una adicción que 

es perjudicial para las otras áreas de su vida que podría estar dejando de lado (Young, 

2009). 

Goffman (2001) menciona que existen “personalidades virtuales”, las que son 

usadas como espejos para reflejar su verdadero ser, y que pueden adaptarse para 

mostrar distintas facetas del individuo. La teoría de los cinco grandes factores plantea 

la existencia cinco dimensiones principales que describen la variabilidad y 

complejidad de la personalidad. Esta teoría fue postulada por Caprara et al. (1993), 

la que atribuye cinco dimensiones principales que describen y agrupan los rasgos de 

personalidad de cada individuo. 

Los individuos que presentan altos puntajes en extraversión suelen ser más 

receptivas a vivir nuevas experiencias y hacen uso más frecuente de las funciones de 

socialización, y tienen más amigos en esta red social que las personas con altos 

niveles de introversión. Las personas introvertidas, sin embargo, son los que revelan 

más información personal en sus páginas sociales Wilson et al. (2011) y suelen pasar 

mucho tiempo en Facebook, aparentando tener grandes cantidades de nuevas 

amistades. 

Es por ello por lo que la extraversión como factor de la personalidad se asocia 

con una gran cantidad de amigos en el perfil del usuario (Eftekhar et al., 2014; 

Lönnqvist et al., 2016). A su vez, el número de fotos publicadas también puede reflejar 

la extraversión, así como el tiempo que la persona pasa en esta red social y además 

suelen aceptar solicitudes de amistad de personas con intereses afines (Lönnqvist & 

Itkonen, 2016). Sin embargo, se ha reportado que las personas más extrovertidas no 

suelen reportarse en la red social constantemente a comparación de las introvertidas 

(Moore & McElroy, 2012). 
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Las personas altas en neuroticismo son las que más horas diarias pasan en 

Facebook y las que más publican en su muro, a su vez son las que menos publican 

fotos, ya que los hace sentir vulnerables (Nadkarni & Hofmann, 2012). Es importante 

mencionar, que el uso inadecuado de Facebook está más asociado con las personas 

con alto neuroticismo, debido a su baja capacidad de habilidades sociales y el 

autocontrol por la información que puede mostrar en una red social, es lo que fomenta 

su desadaptación social (Bodroža & Jovanović, 2016). 

Resultados actuales que han evaluado el uso problemático del Facebook y la 

personalidad, demuestra que: El proceso de adicción en los usuarios un grado de 

vulnerabilidad psicológica que se puede interpretar como personalidad introvertida, 

búsqueda de nuevas experiencias y sensaciones, dificultada para las relaciones 

interpersonales, autoestima baja, déficits cognitivos, atención dispersa y entre otras 

más. (Echeburúa y Corral, 2010)  

1.3.2 Formulación del problema 

 

Problema general 

¿Qué relación existe entre el uso problemático del Facebook y los rasgos de 

la personalidad en los estudiantes de una universidad de Lima Metropolitana? 

 

Problemas específicos  

¿Qué relación existe entre el uso problemático del Facebook y los rasgos de 

la personalidad del factor Apertura en los estudiantes de una universidad de Lima 

Metropolitana? 
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¿Qué relación existe entre el uso problemático del Facebook y los rasgos de 

la personalidad del factor Responsabilidad en los estudiantes de una universidad de 

Lima Metropolitana? 

¿Qué relación existe entre el uso problemático del Facebook y los rasgos de 

la personalidad del factor Extraversión en los estudiantes de una universidad de Lima 

Metropolitana? 

¿Qué relación existe entre el uso problemático del Facebook y los rasgos de 

la personalidad del factor Amabilidad en los estudiantes de una universidad de Lima 

Metropolitana? 

¿Qué relación existe entre el uso problemático del Facebook y los rasgos de 

la personalidad del factor Neuroticismo en los estudiantes de una universidad de Lima 

Metropolitana? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar si existe relación entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad en los estudiantes de una universidad de Lima 

Metropolitana. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

Determinar si existe relación entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Apertura en los estudiantes de una universidad 

de Lima Metropolitana. 

Determinar si existe relación entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Responsabilidad en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 
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 Determinar si existe relación entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Extraversión en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

Determinar si existe relación entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Amabilidad en los estudiantes de una universidad 

de Lima Metropolitana. 

Determinar si existe relación entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Neuroticismo en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis general 

 

Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad en los estudiantes de una universidad de Lima 

Metropolitana. 

1.5.2 Hipótesis específicas  

 

Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad de la dimensión Apertura en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad de la dimensión Responsabilidad en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad de la dimensión Extraversión en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 
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Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad de la dimensión Amabilidad en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad de la dimensión Neuroticismo en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

1.5.3 Variables de estudio 

 

Uso problemático del Facebook 

El uso problemático de Facebook se le conoce como un patrón de 

comportamiento en el que los usuarios experimentan dificultades para controlar su 

tiempo y la cantidad de interacciones que tiene en la misma. Sus peculiaridades 

pueden ser, el mostrar una dependencia emocional y una pérdida de control sobre el 

uso de la plataforma, esta situación puede tener efectos desfavorables en diversos 

ámbitos como: el desempeño académico, las conexiones interpersonales y el 

bienestar emocional.  

Pasar largos períodos de tiempo en ellas, puede ocasionar al desarrollo de 

problemas de salud mental como ansiedad e incluso baja autoestima. Esto también 

puede manifestarse a través de una obsesión por estar en línea, dificultad para 

desconectarse, deterioro en el funcionamiento fuera de la red social y sentimientos 

de angustia cuando no se tiene acceso a ella. 

 Rasgos de la personalidad 

Son atributos o estilos consistentes de pensar, sentir y actuar, que tienden a 

mantenerse estables a lo largo del tiempo y en distintas circunstancias. Estos rasgos 

son parte de lo que nos hace únicos como individuos y nos distinguen de los demás, 

pueden variar de una persona a otra y pueden interactuar entre sí para moldear 
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nuestra forma de ser y relacionarnos con el ambiente. Estos pueden influir en cómo 

pensamos, sentimos y nos comportamos en diversas situaciones de la vida. 

 Algunos ejemplos más comunes incluyen la extroversión, la amabilidad, la 

responsabilidad, la estabilidad emocional y la apertura a nuevas experiencias. Estos 

rasgos pueden variar de una persona a otra y pueden interactuar entre sí para 

moldear nuestra forma de ser y relacionarnos mejor con el ambiente. (Kern et al., 

2014). 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable personalidad 

VARIABLE 1 DIMENSIONES ITEMS INDICADORES 

Personalidad Extraversión 1,6,11,16,27,32,40 

 y 43 

Optimistas, energéticos, les 

gusta rodearse de personas, 

no les agrada estar solos, con 

un carácter impulsivo, 

sociables y expresivos. 

 Responsabilidad  3,14,18,21,25,29, 34  

y 42 

Cuentan con destrezas para 

liderar, mostrando elevados 

niveles de responsabilidad, 

compromiso, eficacia y 

puntualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura 5,10,12,17,20,23,31, 

39 y44 

Sensibilidad artística, 

profundidad de sentimientos, 

tienen actitudes no 

convencionales, curiosidad 

intelectual. 

 Amabilidad 7, 24 37 y 41 Tiene la capacidad para 

relacionarse positivamente con 

los demás, ser colaboradores, 

demostrar confianza y mostrar 

sensibilidad hacia los demás. 

 

 Neuroticismo 4,9,15,19,26,30,35  

y 38 

Se destaca por su falta de 

estabilidad emocional, 

impulsividad, creencias 

irracionales, rigidez y 

búsqueda de perfección. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable uso inadecuado de Facebook 

VARIABLE 2 DIMENSIONES INDICADORES 

Uso inadecuado Adicción al Facebook 

 

 

 

 

 

Cambios de ánimo 

Saliencia 

Conflicto 

Tolerancia 

Aislamiento 

Recaída 

 

 

1.6 Justificación de la Investigación 

1.6.1 Importancia de la Investigación 

 

Esta investigación se centró en ampliar el conocimiento acerca de la conexión 

entre el uso problemático de Facebook y los distintos rasgos de personalidad, 

asimismo, permite conocer la vigencia de las teorías actuales sobre ambas variables 

para explicar convenientemente los problemas que se presentan en el campo teórico 

y metodológico. Así como una visión mucho más amplia de que la correlación de 

ambas variables puede llegar a ser afectada por distintos estímulos, o variables 

externas.  

En cuanto al valor metodológico de este estudio radica en que se elaboró, 

utilizando instrumentos creados por otros investigadores, lo que aseguró la validez y 

confiabilidad de cada escala utilizada. Se siguió rigurosamente la metodología 

propuesta, asegurando la validez y confiabilidad de cada escala utilizada, esto se 

confirmó mediante los resultados obtenidos en el análisis de datos, a su vez estas 

pueden ser utilizadas en nuevas investigaciones y demostrar la validez y fiabilidad de 
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las pruebas con el objetivo de garantizar la pertinencia y la exactitud, motivo por el 

cual el presente estudio presenta una justificación metodológica. Por lo tanto, el 

presente estudio tiene una justificación metodológica sólida 

Los resultados y hallazgos presentados sobre la adicción a Facebook y los 

rasgos de personalidad pueden servir como antecedentes para futuras 

investigaciones en esta temática. Estos, podrían ayudar a profundizar en el 

entendimiento de los procesos fundamentales al uso problemático de Facebook y su 

relación con los rasgos de personalidad, así como a desarrollar intervenciones más 

efectivas para abordar este problema. Esta investigación podría ampliar nuestro 

conocimiento sobre las variables anteriormente presentadas, para desarrollar 

métodos más efectivos para prevenir y abordar este problema. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2: MÉTODO 

2.1 Tipo y Diseño de investigación 

La presente investigación es predictivo transversal correlacional simple y de 

estrategia asociativa para la búsqueda de la relación de las dos variables (Ato et al., 

2013). 

2.2 Participantes 

El grupo de personas considerado en esta investigación fueron estudiantes 

inscritos en una universidad privada en Lima Metropolitana. Se eligió un método de 

muestreo no probabilístico por conveniencia, lo que significa que los participantes 

fueron seleccionados principalmente en función de su disponibilidad y accesibilidad. 

Este tipo de muestreo fue elegido debido a su utilidad para investigaciones que no 

necesariamente buscan representar a toda la población, sino más bien seleccionar 

cuidadosamente casos con características específicas. De esta manera, se pudo 

reunir una muestra de participantes que se consideró relevante para abordar los 

objetivos de la investigación. Las muestras por conveniencia están conformadas por 

los casos accesibles al investigador (Hernández et al., 2014).  

Los criterios establecidos para la selección de los participantes son: Alumnos 

de diversas carreras, con edades entre 17 a 27 años, que no se encuentren laborando 

y sean solteros, que tengan actividad en Facebook un mínimo de 4 horas por día y su 

cuenta en Facebook tenga un mínimo de antigüedad de 3 años; por otro lado, los 

criterios de exclusión fueron: estudiantes que no tengan hijos, estudiantes que están 

trabajando actualmente y estudiantes extranjeros.  
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La muestra está compuesta por 219 personas. Este grupo está compuesto por 

73 varones y 146 mujeres. Eso significa que el 33,33% fueron varones y el 66,67% 

fueron mujeres. 

La muestra estuvo conformada por universitarios entre 17 a 27 años. Se 

observa que la edad predominante de la muestra es de 25 años y que no hay ninguna 

persona de la muestra que tenga 26 años. Respecto a la muestra, un tercio está 

compuesta por estudiantes de décimo ciclo. 

 

Tabla 3 

Características sociodemográficas 

  N % 

Edad    

 17 8 48.3% 

 18 11 51.7% 

 19 11  

 20 17  

 21 26  

 22 40  

 23 28  

 24 21  

 25 54  

 26 0  

 27 3  

Ciclo    

 

 

 

 

 

 

Del 1er ciclo 

al 

62 25.8% 

 10mo ciclo 51 21.3% 
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2.3 Medición  

El primer instrumento aplicado la muestra fue el Bergen Facebook Addiction   

Sale (BFAS) este   fue   elaborado   por   La Universidad de Psicología de Bergen, en 

Noruega por Andreassen (2012) empleado para evaluar si los participantes muestran 

o no adicción a esta plataforma de redes sociales. Sin embargo, para el desarrollo del 

estudio se utilizó la adaptación al contexto peruano por Vallejos et al. (2018). Esta 

escala unidimensional contiene 6 ítems y contiene cinco opciones de respuesta tipo 

Likert (1= muy raramente, 2= raramente, 3= a veces, 4= a menudo, 5= muy a 

menudo); a su vez la puntuación total se efectúa con la sumatoria de todos los ítems. 

Se analizará la estructura interna mediante el método exploratorio y confirmatorio 

corroborando la una dimensionalidad y la totalidad de los ítems. Se obtuvo un Alfa de 

Cronbach adecuado (α=.81).  

Por otro lado, con respecto a la medición de los factores de Personalidad, se 

usará el Big Five Inventory (Jhon et al., 1991). Así mismo esta fue validada en el Perú 

por Dominguez-Lara & Merino-Soto (2018). Es una medida de autoinforme que, 

mediante 44 ítems, evalúa los 5GF: Extraversión (8 ítems), Amabilidad (9 ítems), 

Responsabilidad (9 ítems), Neuroticismo (8 ítems) y Apertura (10 ítems). De los 

cuales solo se tomaron en consideración 37 ítems, según el modelo de calificación 

del instrumento. Las puntuaciones se calculan mediante la suma directa de los ítems: 

cuanto mayor sea la puntuación, mayor será la presencia del atributo en el evaluado. 

Cada ítem se clasifica en un formato ordinal de cinco puntos, que varía desde 1 "Muy 

en desacuerdo" hasta 5 "Muy de acuerdo". En las instrucciones, se pide al evaluado 

que exprese el grado de acuerdo con cada uno de los ítems. A su vez se obtuvo un 

Alfa de Cronbach en cada uno de los factores: Extraversión α= .794, Amabilidad α= 
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.61, Responsabilidad α= .701, Neuroticismo α= .742 y Amabilidad α= .763 y el Alfa de 

Cronbach del instrumento es de α=. 759. 

2.4 Procedimiento   

En primer lugar, se realizó una solicitud a las autoridades universitarias y 

obteniendo el permiso de las mismas para evaluar a los estudiantes en sus horarios 

de clases virtuales. En segundo lugar, las aplicaciones serán realizadas coordinando 

previamente con cada docente el permitirnos ingresar en la última meda hora para 

dar las indicaciones del formulario y los pasos a seguir para la ejecución de este. Los 

participantes estarán informados sobre el objetivo principal de la investigación y a su 

vez aceptarán el consentimiento informado en la misma página del Form. Todas las 

participaciones de los estudiantes tienen que realizarse de forma voluntaria y con la 

opción de negarse a realizar el proceso de evaluación si así lo desea. La aplicación 

de los instrumentos se realizó de forma colectiva en los salones por la investigadora, 

la misma que brindó las indicaciones necesarias, con un tiempo aproximado de 30 

minutos para la ejecución de ambos instrumentos. Se monitorea a los participantes 

en todo momento para absolver cualquier duda que se presente. 

2.5 Aspectos éticos 

En este estudio se tomaron en cuenta las exigencias deontológicas del Colegio 

de Psicólogos del Perú y de la Universidad de San Martín de Porres. Se informó a los 

respondientes sobre la naturaleza del estudio y sobre sus derechos. Se mantuvo la 

confidencialidad de la información brindada por parte de la institución para el 

desarrollo de este trabajo, con el objetivo de impedir conflictos dentro de la unidad de 

estudio. No hubo ninguna forma de coacción, ya que esta misma, se llevó a cabo con 

el consentimiento y la autorización de la institución de estudio, lo que permitió obtener 

la información necesaria. Además, es importante destacar que este trabajo se realiza, 
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con la intención de aportar beneficios tanto a la organización como al investigador. Se 

busca realizar el estudio únicamente con fines académicos y se respeta el derecho 

de los autores mediante la correcta citación de las fuentes de información utilizadas. 

Asimismo, se respeta la autonomía de cada autor y se garantiza el uso ético de los 

datos recopilados. 

Los resultados son presentados teniendo en consideración las variables de 

estudio, es por ello por lo que se aplicó la estadística descriptiva e inferencial para 

analizar los resultados de la investigación. El primer análisis de la información 

recogida fue descriptivo (medidas de tendencia central como media, mediana, moda, 

rango mínimo, rango máximo, varianza, desviación standard). Luego, se aplicó la 

prueba de normalidad usando el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y se obtuvo el 

nivel de confiabilidad. Con los resultados obtenidos se pudo elegir el tipo de 

estadística inferencial. Se utilizó la prueba de correlación de Rho de Spearman para 

evaluar la relación entre las variables Esta prueba fue seleccionada específicamente 

por su capacidad para evaluar la relación entre las variables de interés, brindando así 

una medida más completa y precisa de las asociaciones presentes en los datos. 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

3.1 Estadística descriptiva  

         La tabla 4, muestra los resultados del análisis descriptivo de las dimensiones de 

uso Personalidad, que se evidencian en la tabla 2, los cuales denotan que, en la 

dimensión de extraversión se obtuvo una media de 26,95, una desviación estándar 

de 4,53, una asimetría negativa de -1,404 y una curtosis de 6,668. Con respecto a la 

dimensión de amabilidad se obtuvo una media de 16,42, una desviación estándar de 

2,63, una asimetría negativa de -1.048 y una curtosis de 2,307. A sí mismo en la 

dimensión se Responsabilidad se obtuvo una media de 29,16, una desviación 

estándar de 5,27, una asimetría negativa de -,537 y una curtosis de ,524. Asu vez en la 

dimensión de Neuroticismo se produjo una media 24,70, una desviación estándar de 4,37, 

una asimetría negativa de -,035 y una curtosis negativa de -,256. Finalmente, en la dimensión 

de Apertura se obtuvo una media de 33,97, una desviación estándar de 5,37, una asimetría 

negativa de -,362 y una curtosis de ,174.  

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos, media, desviación estándar, asimetría y curtosis 

 Media Desviación Asimetría Curtosis 

Uso Problemático de 

Facebook 

12,02 4,53 ,805 ,380 

     

Personalidad 121.6 9.07 -3.19 22.903 

Extraversión 26,95 4,53 -1,404 6,668 

     

Amabilidad 16,42 2,63 -1.048 2,307 

     

Responsabilidad 29,16 5,27 -,537 ,524 

     

Neuroticismo 24,70 4,37 -,035 -,256 

     

Apertura 33,97 5,37 -,362 ,174 
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3.2 Prueba de Confiabilidad 

           La tabla 5, muestra los resultados del Alfa de Cronbach para cada una de las 

variables, obteniendo un .810 en el test de Escala de adicción Facebook de Bergen y 

.759 en el test de personalidad Big Five, lo que nos dio como resultado un grado de 

confiabilidad aceptado en ambas variables. 

Tabla 5 

Tabla de confiabilidad de variables 
 

 Alfa de Cronbach N0 de Elementos 

Bergen Facebook addiction 

scale 

.810 6 

   

Big Five personality test .759 37 

   

 

 

3.3 Pruebas de normalidad 

La tabla 6, muestra la normalidad de la variable uso problemático del Facebook 

y de las cinco dimensiones de los rasgos de la personalidad. Se usó el estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov para decidir el uso de las pruebas paramétricas y no 

paramétricas. Si el nivel de significación es menor que 0.05 la distribución no es 

normal, si es mayor que 0.05 la distribución es normal. 

           Según la tabla 6, la distribución de la variable uso problemático de Facebook 

es no normal. Lo mismo sucede con las dimensiones de los rasgos de personalidad 

de Facebook. Extraversión, Amabilidad, Responsabilidad y Neuroticismo. La 

dimensión de Apertura si tiene distribución normal. Frente a ello, se decide usar 

pruebas no paramétricas. 
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Tabla 6 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
 Estadístico gl Sig. 

BFS TOTAL .111 219 <.001 

BF TOTAL .108 219 <.001 

EXTRAVERSION .083 219 <.001 

RESPONSABILIDAD .080 219 .002 

AMABILIDAD .122 219 <.001 

NEUROTICISMO .061 219 .045 

APERTURA .058 219 .069 

 

3.4 Prueba de hipótesis 

La aceptación de la hipótesis general planteada se comprueba en la medida que 

se prueban las hipótesis específicas. Es decir, que se pruebe la relación significativa 

entre cada una de las dimensiones de los rasgos de la personalidad y el uso 

problemático del Facebook.  

3.4.1 Prueba de hipótesis General 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad en los estudiantes de una universidad de Lima 

Metropolitana. 

H1: Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad en los estudiantes de una universidad de Lima 

Metropolitana. 

Nivel de significancia α= 0.05 

Regla de conclusión 

 Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 

 Si ρ < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
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        En la tabla 7 se puede apreciar que el análisis de correlación de Spearman 

concluye que las variables de uso problemático del Facebook y la personalidad 

poseen correlación al 0.73 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, no hay 

correlación entre las variables. Asimismo, el índice de determinación es de .014 que 

indica un tamaño del efecto pequeño. 

Tabla 7 

Correlación Uso problemático de Facebook y Personalidad 

  BF TOTAL 

Rho de 

Spearman 

 

 

 

BFAS 

TOTAL 

Coeficiente de 

correlación 

 -.121 

Sig. (bilateral) . .073 

N  219 

 

 

3.4.2 Hipótesis específica 1 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Apertura en los estudiantes de una universidad 

de Lima Metropolitana. 

H1: Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Apertura en los estudiantes de una universidad 

de Lima Metropolitana. 

Nivel de significancia α= 0.05 

Regla de conclusión 

 Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 

 Si ρ < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

      En la tabla 8, se observa que el valor de significancia es de 0,025 (< 0,05); por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es por ello, que 
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existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los rasgos 

de la personalidad del factor Apertura en los estudiantes de una universidad de Lima 

Metropolitana. El índice de determinación es de .023 que indica un tamaño del efecto 

pequeño. 

Tabla 8 

Correlación uso problemático de Facebook y Apertura 

 
  APERTURA 

Rho de 

Spearman 

BFAS 

TOTAL 

Coeficiente 

de 

correlación 

 -.152* 

Sig. 

(bilateral) 

. .025 

N  219 

    

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

3.4.3 Hipótesis específica 2 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Responsabilidad en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

H1: Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Responsabilidad en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

Nivel de significancia α= 0.05 

Regla de conclusión 

 Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 

 Si ρ < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
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       En la tabla 9, se observa que el valor de significancia es de 0,005 (<0,05); por lo 

tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 

existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los rasgos 

de la personalidad del factor Responsabilidad en los estudiantes una universidad de 

Lima Metropolitana. El índice de determinación es de .035 que indica un tamaño del 

efecto pequeño. 

Tabla 9 

Correlación uso problemático de Facebook y Responsabilidad 

 
  RESPONSABILIDAD 

Rho de 

Spearman 

BFAS TOTAL Coeficiente 

de 

correlación 

             -.189** 

Sig. (bilateral) . .005 

N  219 

  *  

  . 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

3.4.4 Hipótesis específica 3 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Extraversión en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

H1: Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Extraversión en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

Nivel de significancia α= 0.05 

Regla de conclusión 

 Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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 Si ρ < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

       En la tabla 10, se observa que el valor de significancia es de 0,160 (>0,05); por 

lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Por lo tanto, 

no existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Extraversión en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. El índice de determinación es de .009 que indica 

un tamaño del efecto pequeño. 

Tabla 10 

Correlación uso problemático de Facebook y Extraversión 

  EXTRAVERSION 

Rho de 

Spearman 

BFAS TOTAL Coeficiente de 

correlación 

 -.095 

Sig. (bilateral) . .160 

N  219 

    

 

 

3.4.5 Hipótesis específica 4 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Amabilidad en los estudiantes de una universidad 

de Lima Metropolitana. 

H1: Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Amabilidad en los estudiantes de una universidad 

de Lima Metropolitana. 

Nivel de significancia α= 0.05 

Regla de conclusión 

 Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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 Si ρ < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

        En la tabla 11, se observa que el valor de significancia es de 0,185 (>0,05); por 

lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Por lo tanto, 

no existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Amabilidad en los estudiantes de una universidad 

de Lima Metropolitana. El índice de determinación es de .008 que indica un tamaño 

del efecto pequeño. 

Tabla 11 

 Correlación uso problemático de Facebook y Amabilidad 

 
  AMABILIDAD 

Rho de 

Spearman 

BFAS TOTAL Coeficiente de 

correlación 

 -.090 

Sig. (bilateral) . .185 

N  219 

  . 

 

3.4.6 Hipótesis específica 5 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Neuroticismo en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

H1: Existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los 

rasgos de la personalidad del factor Neuroticismo en los estudiantes de una 

universidad de Lima Metropolitana. 

Nivel de significancia α= 0.05 

Regla de conclusión 

 Si ρ > 0.05 se acepta la hipótesis nula 

 Si ρ < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
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En la tabla 12, se observa que el valor de significancia es de 0,001 (<0,05); por lo 

tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 

existe una relación significativa entre el uso problemático del Facebook y los rasgos 

de la personalidad del factor Neuroticismo en los estudiantes de una universidad de 

Lima Metropolitana. El índice de determinación es de .054 que indica un tamaño del 

efecto pequeño. 

Tabla 12  

Correlación uso problemático de Facebook y Neuroticismo 

 
  NEUROTICISMO 

Rho de 

Spearman 

BFAS TOTAL Coeficiente de 

correlación 

 .233** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N  219 

  .  

  . 

 

 

 

SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

El estudio se centró en investigar si existe alguna relación entre el uso 

problemático de Facebook y los rasgos de personalidad en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana. Los resultados no evidenciaron ninguna 

conexión entre las variables estudiadas, lo que concuerda con algunos trabajos 

previos, como la de Blachnio et al. (2017), que también tuvieron el mismo resultado.  

 En cuanto a la hipótesis general de este estudio; los resultados señalan que 

no se encontró una relación directa entre el uso problemático de Facebook. Estos 

resultados son consistentes con los hallazgos de otros estudios previos que han 

abordado este tema. En otras palabras, los datos obtenidos en este estudio 

respaldan la idea de que no hay una asociación significativa entre el uso 

problemático de Facebook y los factores de interés examinados (Tang et al., 2016; 

Wang et al., 2012; Concha et al.,2018). Las razones de esta falta de relación 

podrían deberse a varios factores, estos pueden ser: Los factores externos, como 

el ambiente universitario, pueden tener un impacto importante en el uso 

problemático de Facebook. Los estudiantes pueden estar expuestos a presiones 

sociales, como la necesidad de mantenerse conectados con sus compañeros, 

participar en grupos de estudio o estar al tanto de los eventos sociales. Estas 

influencias externas pueden superar las características de personalidad 

individuales y llevar a un uso excesivo o problemático de la plataforma. Por otro 

lado, estarían los factores contextuales, debido a que las circunstancias y el 

contexto en los que se utiliza Facebook pueden ser determinantes. Por ejemplo, los 

estudiantes pueden usar Facebook como una herramienta para mantenerse al día 

con los anuncios y noticias de la universidad, colaborar en proyectos de grupo o 
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buscar información relevante para sus estudios. En este caso, el uso problemático 

de Facebook no estaría relacionado con su personalidad, sino más bien con la 

necesidad de cumplir con sus responsabilidades académicas y sociales. Así mismo, 

están las motivaciones subyacentes, ya que el uso problemático de Facebook 

puede estar más relacionado con las motivaciones subyacentes como es que 

algunos estudiantes pueden utilizar la plataforma como una forma de escapismo, 

para aliviar el estrés o como una fuente de entretenimiento. Estas motivaciones 

pueden ser independientes de las características de personalidad y se relacionan 

más con las necesidades emocionales o psicológicas de los individuos.  

Por último, podemos atribuir el hecho que Facebook ya no es la red social con 

más auge entre los estudiantes, a su vez también está el factor cultural o ambiental 

en el que se lleve a cabo la investigación y también enfatizar que el presente 

proyecto se llevó a cabo durante la pandemia. Es por ello, las consecuencias 

prácticas de estos resultados son: la prevención, ya que es fundamental promover 

la conciencia, el uso equilibrado y saludable de la plataforma. Es esencial fijar 

restricciones en cuanto al tiempo que se invierte en las redes sociales y fomentar 

la comunicación directa con otras personas para lograr un equilibrio saludable. 

También es fundamental educar sobre la importancia del bienestar emocional y 

promover técnicas para gestionar el tiempo de manera efectiva. La colaboración 

entre familiares, escuelas y amigos puede ser esencial para fomentar un uso 

responsable. Al trabajar juntos, podemos encontrar una moderación adecuado 

entre nuestras actividades en línea y fuera de ella, permitiéndonos disfrutar de los 

beneficios de las redes sociales sin descuidar nuestras responsabilidades diarias y 

nuestras relaciones personales Al hacerlo, podemos garantizar que aprovechemos 
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al máximo estas plataformas sin comprometer nuestra calidad de vida y nuestras 

conexiones personales. 

Con respecto del primer objetivo específico del estudio, la investigación 

determinó que no existe una relación significativa entre el uso problemático del 

Facebook y los rasgos de la personalidad del factor Apertura en los estudiantes de 

una universidad de Lima Metropolitana. Błachnio et al. (2017) indica que hay una 

relación inversa entre el rasgo de Apertura y el uso problemático de Facebook, 

aunque esta correlación es débil, al igual que en el presente estudio. A sí mismo, se 

obtuvieron los mismos resultados de las investigaciones de Tang et. al. (2016); Wang, 

et. al. (2012) y Concha, et. al.  (2018), que señalan que no hay relación significativa 

entre las variables estudiadas. Por la naturaleza de esta red social y el del factor de 

apertura podemos concluir que los usuarios con una personalidad sensible, curiosa y 

con disposición a nuevas experiencias; no tienen relación con el uso inadecuado de 

Facebook, ya que al no presentar acciones evitativas y a su vez su curiosidad 

intelectual no es de carácter ambiguo (Lönnqvist & Deters, 2016). Es por ello por lo 

que el factor de apertura podría no estar asociada a estos comportamientos 

evaluados en el presente trabajo. 

En consideración del segundo objetivo específico del estudio, la investigación 

reveló una relación negativa baja entre el uso problemático de Facebook y los rasgos 

de personalidad del factor Responsabilidad entre los estudiantes de una universidad 

de Lima metropolitana. Es similar el resultado que obtuvieron en la investigación de 

Tang et.al. (2016) el cual mostró una relación negativa muy baja (r = -0,13). A pesar 

de que las muestras entre ambas investigaciones son muy diferentes con respecto al 

tamaño, ambos trabajos tienen como muestra a estudiantes universitarios; ya que al 

ser personas no impulsivas, mucho más metódicas, organizadas con sus actividades 
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y que poseen un mejor manejo de su tiempo, se puede comprobar que el uso de dicha 

red social es más resiliente (Moore & McElroy, 2012). Debido a esto, se puede deducir 

que dicho factor podría no estar relacionado al uso problemático de Facebook. 

A su vez, en el tercer objetivo específico del estudio, referido a la relación del 

uso problemático de Facebook y los rasgos de personalidad relacionados con la 

extraversión no se encontró relaciones significativas en el presente estudio; sin 

embargo, en la investigación realizada por Concha et al. (2018), se encuentra una 

relación negativa entre ambas. El estudio de Concha fue aplicado a una muestra de 

25 estudiantes. Es una muestra menor al presente estudio y con un rango de edades 

más estrecho. Los demás estudios, como el de Wang et al. (2012) y Tang et al. (2016), 

no encuentran relación entre el uso problemático de Facebook y el factor de 

extraversión. A su vez, ya que son personas optimistas, con predisposición para una 

interacción social de forma más presencial, ya que prefieren un trato más orgánico 

con sus relaciones interpersonales y al ser personas que les gusta expresarse de 

forma más directa (Nadkarni & Hofmann 2012). Se concluyó, que las personas con 

altos niveles de extraversión podrían o no estar relacionadas a un uso incontrolable 

de dicha red social. 

Con respecto al cuarto objetivo específico del estudio en relación con el uso 

problemático de Facebook y el factor de personalidad asociado a la amabilidad, 

descubrimos que Tang et al. (2016) y Blachino et al. (2016). Ambos están de acuerdo 

en afirmar que existe una relación inversa entre las dos variables. Sin embargo, en el 

estudio actual, no se encontró ninguna evidencia de correlación entre el uso 

problemático de la red social y el factor de personalidad de amabilidad. Esto sugiere 

que el nivel de amabilidad de una persona no está directamente relacionado con la 

propensión al uso problemático de esa red social en particular. En el caso de la 
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investigación de Tang et al (2016), hay que destacar que se usó un instrumento 

diferente al presente estudio para medir el uso problemático del Facebook que consta 

de 18 preguntas. El instrumento se llama escala de adicción al Facebook. Esto podría 

explicar la diferencia de resultados. En cuanto a Blachino et al. (2016), se usó el 

inventario de 10 preguntas de personalidad (TIPI) que es una versión abreviada del 

Big Five para estudiar la personalidad. Por tanto, el uso de diferentes instrumentos 

puede ser la razón de los resultados diferentes en este punto. Sin embargo, al tener 

rasgos empáticos, colaboradores y siempre velar por el bienestar de los demás 

Seidman (2013). Por consiguiente, se pudo llegar a la conclusión de que las personas 

con altos índices de amabilidad pueden o no tener un uso desmesurado de su 

actividad en Facebook. 

A sí mismo, en el quinto objetivo específico del estudio, acerca del uso 

problemático de Facebook y el factor de personalidad de neuroticismo en los 

estudiantes, se aprecia semejanza con los resultados reportaos por Tang et al. (2016) 

y Wang at al. (2012) quienes encontraron una relación entre ambas variables y el 

presente estudio obtuvo una relación positiva entre las variables, al igual que el 

estudio realizado por Concha (2018). El uso de diferentes instrumentos en la 

investigación de Tang et al. (2016) y Wang et al. (2012) pueden ser la razón de la 

diferencia de los resultados. Ya que, por la naturaleza de las personas con este tipo 

de personalidad, al ser algo inestables emocionalmente, de carácter rígido, 

parametradas y perfeccionista, (Lukaszewski, 2021). Se pudo determinar que las 

personas con altos índices de neuroticismo, si podrían adoptar una conducta de uso 

desmedido de dicha esta red social. 
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Finalmente, el estudio presentó ciertas limitaciones que debían considerarse 

al interpretar los resultados de manera general. Por ejemplo, la investigación se llevó 

a cabo de forma virtual durante la pandemia, lo que planteó incertidumbres sobre las 

condiciones en las que se realizaron las pruebas, ya que, al no ser presencial, los 

evaluados no efectuaron los cuestionarios en un espacio controlado, ni se pudieron 

despejar dudas si en caso es que las tuvieran, a pesar de que en las indicaciones se 

les recalcó que podían realizar cualquier pregunta. Además, era importante señalar 

que en su gran mayoría de los participantes eran mujeres estudiantes. Estas 

limitaciones subrayaron la relevancia de llevar a cabo estudios adicionales en una 

variedad de contextos y con muestras más diversas. Esto es crucial para obtener 

conclusiones más sólidas y aplicables a una gama más amplia de situaciones. La 

realización de investigaciones adicionales en diferentes entornos y con muestras más 

heterogéneas permitirá una mayor comprensión de los fenómenos estudiados, así 

como la identificación de posibles variables moderadoras o mediadoras que puedan 

influir en los resultados. Además, la inclusión de muestras más diversas garantizará 

que las conclusiones obtenidas sean más generalizables y aplicables a diferentes 

poblaciones, lo que a su vez contribuirá a un mayor avance en el campo de estudio. 
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Conclusiones 

Después de revisar los datos, se puede afirmar que no se encontró ninguna 

conexión entre ambas variables en los estudiantes universitarios de Lima. Estos 

resultados difieren de otros estudios que han evaluado las mismas variables, lo que 

sugiere una falta de consistencia en las respuestas. Por otro lado, se identificó una 

relación entre el uso problemático de Facebook y los rasgos de personalidad del factor 

Apertura en los estudiantes, aunque el grado de relación puede variar en otros 

estudios. Sin embargo, es importante considerar que otros factores también podrían 

estar influyendo en esta relación. 

Por otra parte, se encontró que existe una asociación positiva pero débil entre 

el uso problemático de Facebook y los rasgos de personalidad relacionados con la 

responsabilidad en los estudiantes universitarios. Esto sugiere que la relación entre 

estas dos variables puede existir, pero su impacto no es significativo. En cuanto al 

rasgo de extraversión, no se encontró una relación relevante con el uso problemático 

de Facebook en los resultados del estudio. Además, no se identificó una relación 

significativa entre el uso problemático de Facebook y los rasgos de personalidad 

relacionados con la amabilidad en los estudiantes. 

 Para finalizar, se encontró que si existe una relación entre el uso problemático 

de Facebook y los rasgos de personalidad del factor Neuroticismo en los estudiantes 

de una universidad en Lima Metropolitana. En resumen, se concluye que no hay una 

relación consistente o determinante entre las dos variables, ya que parece que hay 

otros factores que podrían estar influenciado los resultados obtenidos, lo que sugiere 

la necesidad de investigaciones más profundas y detalladas para comprender mejor 

la relación entre las variables ya mencionadas, en este contexto específico.
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Recomendaciones 

 

Para obtener resultados más representativos y generalizables, así como para 

explorar cómo los cambios en el ambiente socioeconómico pueden influir en los 

rasgos de personalidad, sería recomendable realizar estudios futuros con muestras 

más amplias. Dado que este tipo de plataformas virtuales, evolucionan rápidamente 

y las personas reaccionan de manera diferente a estas innovaciones, sería 

interesante investigar si se producen cambios en los rasgos de personalidad. Aunque 

en los resultados obtenidos no se encontró una correlación significativa entre las 

variables utilizadas para este trabajo, estudios futuros podrían arrojar más luz sobre 

esta relación. Asimismo, en lo que respecta a la relación entre esta misma variable y 

el factor de personalidad de Amabilidad en los estudiantes, no se encontró una 

asociación relevante. En resumen, los datos indican que el uso problemático de 

Facebook no está relacionado de manera significativa con la personalidad de 

Amabilidad en los estudiantes.  

Se deberían tomar en cuenta otros factores como lo son el entorno cultural, el 

estado socioeconómico, grado de instrucción, el grado de egocentrismo e incluso 

el poder que las redes sociales de plasmar todo tiempo de opiniones sin tomar en 

cuenta los daños colaterales. Futuros estudios deberían tratar de determinar las 

características de los que actualmente son adictos y evaluar si son universales o 

por lo menos existe un grado de correlación. 

Es crucial continuar realizando estudios de este tipo debido a que, hasta 

ahora, se podría argumentar que las personas más propensas a utilizar 

problemáticamente Facebook tienen una menor estabilidad emocional, son 

introvertidas y muestran poca responsabilidad. Sin embargo, es importante 
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destacar que existe una falta de evidencia empírica sólida que respalde la noción 

de que Facebook posee cualidades adictivas. Por consiguiente, es imperativo llevar 

a cabo más investigaciones para comprender mejor los posibles factores que 

contribuyen al uso problemático de Facebook. Asimismo, es crucial examinar si 

existe una verdadera conexión entre ciertas características de personalidad y la 

adicción a esta red social, tal como se sugiere en este proyecto y como lo demuestra 

García (2013) 

A su vez tener en cuenta que un factor relevante de esta investigación es que 

se ha realizado en el transcurso de la erradicación de una pandemia que también 

sería un factor para tomar en cuenta o también pensar que los jóvenes que fueron 

parten de la muestra suelen disponer de mayor tiempo libre. Quizás debido a que 

están más familiarizados con los avances tecnológicos, es posible que estos 

jóvenes universitarios se sientan más cómodos con la rutina habitual de usar 

constantemente las redes sociales y tengan una mayor adaptación a este contacto 

frecuente. 

Finalmente, se recomienda analizar y estudiar diversas plataformas digitales, 

ya que siempre están en constante cambio y evolución se recomienda considerar 

las diversas y diferentes plataformas digitales, puesto que, como vimos 

anteriormente, Además de ser una tendencia popular, las redes sociales se 

esfuerzan por estar en constante evolución, ya sea para mejorar la comunicación 

humana o como una fuente de ingresos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta 

y sugerir actualizaciones frecuentes tanto en nuevas redes sociales como en los 

cambios que puedan surgir en ellas. Al mismo tiempo, se requiere una mayor 

psicoeducación, especialmente para corregir las deficiencias en las habilidades de 

comunicación presencial y para comprender cuándo es adecuado emplearlas.  
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Dios es mi guía en este camino de fe el cual recorro gracias a mis sueños 
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