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Internet use has rapidly spread around the world becoming an indispensable 
part of  daily life. Despite its advantages, the dysfunctional use or abuse of  
the Internet can lead to addiction problems. The main objectives established 
in this study were to assess the prevalence of  Internet use in the general 
Galician population and the prevalence of  problematic internet use (PIU) 
and at-risk of  PIU in 2017. The Surveillance Information System on Risk 
Behavior is based on annual cross-sectional surveys among the population 
aged at least 16 years residing in Galicia, Spain. A total of  7,841 participants 
were recruited in 2017 using a stratified random sampling. Internet users 
were classified into three categories: normal use, maladaptive/at-risk of  
PIU and PIU, based on their score in the Internet-related experiences 
questionnaire. A total of  74.8%, 95% CI [73.8-75.8], of  the Galician 
population aged 16 to 74 used the Internet in the month before the survey 
was performed, exceeding 95% in the population aged below 45 years. Most 
users use chat applications and social networks. The prevalence of  PIU or 
at-risk of  PIU in the population aged 16 to 74 was 1.0% [0.8-1.3], reaching 
5.2% [4.2-6.2] in the population aged between 16 and 24. The prevalence 
of  Internet use in Galicia is slightly lower than those obtained in Spain and 
Europe. Moreover, PIU is an emerging problem in the population with the 
youngest population being the most affected. 
Keywords: Internet addiction, problematic Internet use, behavioral 
addictions, mental health, adults

El uso de Internet se ha extendido rápidamente por todo el mundo 
convirtiéndose en una parte indispensable de la vida cotidiana. A pesar 
de sus ventajas, el uso disfuncional o el abuso de Internet puede conducir 
a problemas de adicción. Los principales objetivos de este estudio fueron 
evaluar la prevalencia de uso de Internet, de uso problemático de Internet 
(UPI) o de riesgo de UPI en la población general gallega en 2017. El Sistema 
de Información sobre Conductas de Riesgo de Galicia (SICRI) se basa 
en la realización de encuestas transversales con periodicidad cuasianual 
entre la población de 16 años y más residente en Galicia, España. En 
2017, se incluyeron a 7.841 participantes mediante un muestreo aleatorio 
estratificado. Los usuarios de Internet se clasificaron en tres categorías: uso 
normal, inadaptado/en riesgo de UPI y UPI, en función de su puntuación 
en el cuestionario de experiencias relacionadas con Internet. El 74,8%, 95% 
IC [73,8-75,8], de la población gallega de 16-74 años utilizó Internet en el 
último mes, siendo esta prevalencia superior al 95% en la población menor 
de 45 años. La mayoría de los usuarios utilizan aplicaciones de chat y redes 
sociales. La prevalencia de UPI o riesgo de UPI en la población de 16 a 
74 años fue del 1,0% 95% IC [0,8-1,3], alcanzando el 5,2% 95% IC [4,2-
6,2] en la población de 16 a 24 años. La prevalencia de uso de Internet en 
Galicia es ligeramente inferior a las obtenidas en España y Europa. Además, 
el UPI es un problema emergente en la población, siendo la población más 
joven la más afectada.
Palabras clave: adicción a Internet, uso problemático de Internet, 
adicciones conductuales, salud mental, adultos

Uso y abuso de Internet en la población adulta de 
Galicia: Prevalencia y características asociadas
Internet use and abuse in the adult population of 
Galicia: Prevalence and associated characteristics

Julia rey-brandariz*, cristina candal-pedreira*,**, maría isolina santiago-pérez***, leonor Varela-lema*, alberto ruano-
raVina*,**,****, alberto malVar-pintos***, mónica pérez-ríos*,**,****�

* Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

** Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela - IDIS, Santiago de Compostela, España. 

*** Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública de Galicia, Santiago de Compostela, España.

**** CIBER en Epidemiología y Salud Pública - CIBERESP, España.

ADICCIONES, 2023 · VOL. 35 N. 4

483

2023 ■ VOL. 35 ■ N. 4 ■ PÁGS. 483-492 

ADICCIONES

FINANCIADO POR:

2023
VOL. 35 N.4

PUBLICADO POR:

ISSN / 0214-4840
E-ISSN / 2604-6334

https://socidrogalcohol.org/
https://socidrogalcohol.org/
https://adicciones.es/


Uso y abuso de Internet en la población adulta de Galicia: Prevalencia y características asociadas

Internet se ha convertido recientemente en una parte 
imprescindible de la vida diaria, siendo una herra-
mienta útil para la información, la educación, la co-
municación social, el ocio y el entretenimiento. En 

2009, la prevalencia de uso de Internet en la población eu-
ropea de 16 a 74 años fue del 63,0%, alcanzando el 88,0% 
en 2020 (Eurostat, 2020). 

Según datos recientes de la Encuesta sobre Equipamien-
to y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación 
en los Hogares, el 93,2% de la población española de 16 
a 74 años utilizó Internet en los tres meses anteriores a la 
realización de la encuesta (Instituto Nacional de Estadísti-
ca, 2020). La proporción de usuarios es similar entre hom-
bres y mujeres, pero difiere por grupo de edad. En total, el 
99,8% de la población entre 16 y 24 años eran usuarios de 
Internet. Galicia, con una prevalencia de uso del 87,4% en 
la población de 16 a 74 años, es la región española con el 
menor porcentaje de usuarios de Internet (Instituto Nacio-
nal de Estadística, 2020).

Las adicciones conductuales o adicciones no relaciona-
das con sustancias han ganado protagonismo en los últimos 
años debido al aumento del uso de las nuevas tecnologías. 
Esto pone de manifiesto la posible influencia que puede te-
ner Internet en estos comportamientos. A pesar de sus ven-
tajas, el uso disfuncional o abuso de Internet puede derivar 
en problemas de adicción, siendo la población más joven la 
más vulnerable (Bousoño et al., 2017; Echeburúa y de Co-
rral, 2010; Ruiz-Olivares, Lucena, Pino y Herruzo, 2010), 
especialmente los adolescentes (Leung, 2007). Cabe señalar 
que muy pocos estudios han analizado en profundidad a 
poblaciones de mediana y avanzada edad. 

La adicción a Internet es un problema emergente en las 
sociedades modernas debido a la ausencia de criterios de 
diagnóstico específicos y porque esta adicción no está incor-
porada en los manuales diagnósticos de referencia. Además, 
la terminología utilizada para nombrar esta condición abar-
ca diversos términos, como «adicción a Internet» (Young, 
1998), «uso problemático de Internet» (Caplan, 2002), 
«uso patológico de Internet» (Morahan-Martin y Schu-
macher, 2000), «uso excesivo de Internet» (Hansen, 2002) 
o «dependencia de Internet» (Rahmani y Lavasani, 2011). 
La mayoría de los términos mencionados ante riormente se 
definen como adicciones conductuales que deben seguir los 
modelos de criterio diagnóstico utilizados para el juego de 
azar recogidos en los manuales diagnóstico de referencia 
(Caplan, 2002; Hansen, 2002; Young, 1998). Sin embargo, 
otros términos, como «uso patológico de Internet», implican 
la presencia de síntomas como alteración del estado de áni-
mo (Morahan-Martin y Schumacher, 2000). El término «uso 
problemático de Internet» (UPI) se utilizará en este estudio. 
El UPI se describe como la incapacidad para autocontrolar 
el uso de Internet, dando lugar a que se haga un uso exce-
sivo que puede ocasionar angustia, deterioro clínico y tener 
consecuencias negativas en la vida diaria (Young y Nabuco, 

2011). Algunos autores indican que las personas con UPI 
tienen un menor bienestar físico, psicológico y social, y ello 
interfiere en sus actividades diarias y en sus relaciones con 
familiares y amigos (Kalmus, Siibak y Blinka, 2014). Sin em-
bargo, se necesitan más artículos para caracterizar el UPI, 
dado que es un problema emergente.

La prevalencia de la UPI es difícil de determinar por la 
falta de acuerdo sobre los criterios de diagnóstico, la termi-
nología y los instrumentos de medición. En Europa, la pre-
valencia de UPI entre adolescentes varía del 1,2% (Tsitsika et 
al., 2014) - 1,4% (Blinka et al., 2015) al 4,4% (Durkee et al., 
2012). En España, esta prevalencia en los adolescentes osciló 
entre 5,0% y 6,0% (Carbonell et al., 2012; Fernández-Villa et 
al., 2015; López-Fernández, Freixa-Blanxart y Honrubia-Se-
rrano, 2013). Según nuestro conocimiento, hasta la fecha, no 
existen estudios de prevalencia del UPI en población adulta 
española. Además, no existen estudios que hayan analizado 
las características asociadas a los no usuarios de Internet. 
Dado que Galicia es la comunidad autónoma con menor 
prevalencia de usuarios de Internet, creemos que es impor-
tante conocer si aspectos como el ser una de las comunidades 
autónomas con mayor porcentaje de población envejecida o 
con un elevado número de personas residentes en zonas rura-
les, se relacionan con no ser usuarios de Internet.

Los objetivos de este estudio fueron: a) evaluar la pre-
valencia de uso de Internet en la población gallega; b) 
describir los perfiles de usuario de Internet; c) evaluar la 
prevalencia de UPI y en riesgo de UPI; d) caracterizar la 
población con UPI y en riesgo de UPI; e) caracterizar a los 
no usuarios de Internet.

Métodos
Área de estudio y población
Se realizó un estudio transversal en Galicia, España, una 
comunidad autónoma del noroeste con una población esti-
mada de 2,7 millones en 2017. Las fronteras de Galicia al 
norte y al oeste están delimitadas por el océano Atlántico, 
al sur por Portugal y al este por la España peninsular.

Fuente de datos
La encuesta, realizada en 2017 en el marco del Sistema de 
Información sobre Conductas de Riesgo, se dirigió a los re-
sidentes gallegos de 16 años y más. La muestra se obtuvo de 
la base de datos Tarjeta Sanitaria, que representa al 97,0% 
de la población gallega. El muestreo fue aleatorio estratifica-
do por grupos de edad (16 a 24, 25 a 44, 45 a 64 y mayores 
de 65). El tamaño muestral (7.841 en total) se calculó de for-
ma independiente para cada estrato de edad, considerando 
una prevalencia esperada del 50% y un error del 3,5%.

La información se recopiló mediante un sistema de en-
trevista telefónica asistida por ordenador (CATI) y el cues-
tionario incluía preguntas sobre el uso de Internet. El uso 
de Internet se definió a partir de la respuesta afirmativa a la 
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siguiente pregunta: «En las últimas 4 semanas, ¿utilizó Inter-
net para chatear, WhatsApp, usar redes sociales, juegos, des-
cargar música...?». Los entrevistadores advirtieron al encues-
tado que no tuviera en cuenta el tiempo de uso de Internet 
en el trabajo y que tuviera en cuenta la conexión tanto desde 
ordenadores, como desde dispositivos móviles o tabletas.

La adicción a Internet se evaluó mediante el cuestionario 
de experiencias relacionadas con Internet (CERI) validado 
(Beranuy, Chamarro, Graner y Carbonell, 2009). Su con-
sistencia interna se describió en torno al 0,77 y el análisis 
factorial mostró una dimensión robusta compuesta de dos 
constructos: conflictos intrapersonales e interpersonales. El 
cuestionario CERI consta de 10 ítems sobre hábitos de uso 
de Internet, con 5 opciones de respuesta puntuadas de 0 
a 4 (0-nunca, 1-rara vez, 2-ocasionalmente, 3-muy frecuentemente, 
4-siempre). La puntuación total de la escala, que varía entre 0 
y 40 puntos, se utilizó para clasificar a los usuarios de Inter-
net en tres grupos: uso normal (<18 puntos), inadaptado o 
en riesgo de UPI (18-25 puntos) y UPI (≥26 puntos).

Para caracterizar la población con UPI o en riesgo de UPI 
y a los no usuarios de Internet, se ajustaron modelos de re-
gresión logística. En los modelos de regresión se introdujeron 
los siguientes factores para evaluar su posible asociación con 
UPI o con el no uso de Internet: género, grupo de edad, país 
de nacimiento, entorno residencial (urbano, semiurbano, ru-
ral) según el Instituto Gallego de Estadística (Instituto Galego 
de Estatística, 2016), situación laboral (trabajador, estudiante, 
pensionista, otros), nivel de estudios (básico, medio, superior), 
estado civil y autopercepción de salud. Además, para caracte-
rizar a los sujetos con UPI o en riesgo de UPI, también se in-
cluyeron en el modelo la autopercepción del peso y el tiempo 
de conexión a aplicaciones de chat, redes sociales y juegos de 
realidad virtual (<2 horas diarias, ≥2 horas). En los modelos 
finales se incluyeron aquellas variables con un p < 0,05.

Análisis estadístico
Se calculó el porcentaje de personas que utilizaron Internet 
en el último mes, en general y para cada aplicación, en 
función del sexo y grupo de edad; el porcentaje de usuarios 
de Internet que dedicaban 2 o más horas al día conectados 
a cada aplicación y el porcentaje de personas con UPI o en 
riesgo de UPI. 

Las Odds Ratio (OR) ajustadas de UPI y no usuarios de 
Internet se estimaron mediante un modelo de regresión lo-
gística. La prevalencia y las OR ajustadas se presentan con 
intervalos de confianza del 95% (IC del 95%). El análisis se 
realizó con la muestra ponderada utilizando Stata v14.2. 
Para comparar los datos de la encuesta actual con los pu-
blicados anteriormente en España y Europa, el análisis se 
restringió al grupo de edad de 16 a 74 años. La caracteriza-
ción de usuarios con UPI o en riesgo de UPI se restringió a 
la población de 16 a 24 años y la de no usuarios de Internet 
a la población de 45 a 74 años, ya que el uso de Internet es 
prácticamente universal en la población más joven.

Aprobación ética
En este estudio no fue necesaria la aprobación ética por 
parte del Comité de Ética Gallego debido a que este estu-
dio fue voluntario y anónimo, garantizándose la total con-
fidencialidad de los datos. El estudio se realizó por teléfono, 
por lo que la aceptación a participar implicaba un consen-
timiento informado verbal. 

Resultados
Se analizaron los datos de 7.841 personas de 16 años y más. 
La tasa de respuesta fue del 78,0%. Entre estos participan-
tes, 6.875 tenían entre 16 y 74 años (1.829 entre 16-24 y 
3.039 entre 45-74). La Tabla 1 resume las características de 
la población incluida de 16 a 74 años.

El 74,8%, IC 95% [73,8-75,8] de la población gallega 
entre 16 y 74 años declaró haber utilizado Internet durante 
el mes anterior a la realización de la encuesta. No se encon-
traron diferencias en función del género, excepto en el gru-
po de 45-54 años en el que la prevalencia de uso fue ocho 
puntos porcentuales mayor en las mujeres con respecto a 
los hombres (80 vs. 88%). La prevalencia varió considera-
blemente en función del grupo de edad (Figura 1), siendo 
superior al 95% en la población menor de 45 años, pero sin 
llegar al 60% en la población entre 45 y 74 años. Aunque 
el análisis se restringió únicamente a la población de 16 a 
74 años, cabe señalar que el 65,3% IC 95% [64,4-66,2] de 
la población gallega de 16 y más años utilizó Internet en el 
mes anterior a la realización de la encuesta; la prevalencia 
de uso entre la población de 75 o más años fue solo de 
6,8% IC 95% [5,3-8,4].

La mayoría de los usuarios de Internet declararon utili-
zar aplicaciones de chat y redes sociales, seguidas por los de 
realidad virtual en un distante tercer lugar. Los más jóvenes 
(16-24 años) son los que más utilizan todas las opciones con 
prevalencias del 96,3% IC 95% [95,4-97,1] para aplicacio-
nes de chat, 82,5% IC 95% [80,7-84,2] para redes sociales 
y 17,8% 95% IC [16,1-19,5] para juegos de realidad virtual. 

Grupo de edad

98,5 97,0 94,4

84,4

56,6

30,1

Figura 1 
Porcentaje de la población entre 16-74 años que ha utilizado 
Internet durante las últimas 4 semanas
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Tabla 1 
Características sociodemográficas de la población gallega entre 16-74 años

n % 95% IC

Sexo        

Hombre 3460 49,0 49,0 49,0

Mujer 3415 51,0 51,0 51,0

Grupo de edad        

16-24 1829 9,1 9,0 9,2

25-44 2007 34,9 34,6 35,2

45-64 2003 38,8 38,5 39,2

65-74 1036 17,2 17,0 17,4

País de nacimiento        

España 6297 91,7 91,0 92,4

Otro país 578 8,3 7,6 9,0

Estado civil        

Vive en pareja 3725 65,5 64,3 66,6

No vive en pareja 3150 34,5 33,4 35,7

Nivel de estudios        

Básico 3014 44,9 43,7 46,0

Medio 2487 32,7 31,5 33,9

Superior 1374 22,5 21,4 23,5

Entorno residencial        

Urbano 4214 61,4 60,1 62,6

Semiurbano 1745 25,2 24,1 26,3

Rural 905 13,4 12,6 14,3

Situación laboral        

Empleado/a 3170 52,6 51,5 53,7

Estudiante 1342 7,4 7,1 7,7

Pensionista 1276 21,7 21,0 22,5

Otro 1087 18,3 17,3 19,2

Autopercepción de salud        

Muy buena 1076 13,1 12,3 13,9

Buena 2859 39,7 38,5 41,0

Regular 2327 36,3 35,1 37,6

Mala-Muy mala 613 10,8 10,0 11,7

Autopercepción de peso        

Sobrepeso/Obesidad 2641 43,2 42,0 44,5

Peso adecuado 3513 47,6 46,4 48,9

Delgadez 721 9,2 8,4 9,9

Horas de uso de WhatsApp        

No usuario 1848 32,3 31,2 33,3

Uso <2h 3741 57,6 56,4 58,7

Uso ≥2h 1286 10,2 9,6 10,8

Horas de uso de redes sociales        

No usuario 3455 58,4 57,3 59,5

Uso <2h 2730 36,1 34,9 37,2

Uso ≥2h 690 5,5 5,0 6,0

Horas de uso de juegos de realidad 
virtual

       

No usuario 6296 93,8 93,2 94,4

Uso <2h 387 4,6 4,1 5,1

Uso ≥2h 192 1,6 1,3 1,9
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Se observó que mujeres y hombres difieren en sus actividades 
cuando se conectan a Internet. Así, la prevalencia de uso fue 
ligeramente superior en las mujeres en relación a las aplica-
ciones de mensajería instantánea, y sobre todo en relación a 
las redes sociales. Los hombres presentaron una prevalencia 
más elevada que las mujeres en los juegos de realidad vir-
tual. Estas diferencias de género son más evidentes en el uso 

de juegos de realidad virtual entre personas de 16 a 24 años 
IC 95% (30,4% [27,4-33,4] entre hombres vs. 4,6% IC 95% 
[3,2-5,9] entre mujeres) (Figura 2). 

La prevalencia de UPI o en riesgo de UPI en la pobla-
ción de 16 a 74 años fue del 1,0% IC 95% [0,8-1,3], sien-
do la de UPI del 0,1% IC 95% [0,0-0,1]. Si se considera 
únicamente a la población de 16 a 24 años, este porcentaje 
alcanza el 5,2% IC 95% [4,2-6,2], estando la mayoría en 
riesgo de UPI (4,7 IC 95% [3,7-5,7] en riesgo de UPI vs 
0,5% IC 95% [0,2-0,8] UPI). 

La Figura 3 muestra los resultados del análisis de regre-
sión logística multivariante. Entre los usuarios de Internet 
de 16 a 24 años, ser estudiante, tener una autopercepción 
negativa de salud, percibir un peso inadecuado o dedicar 2 
o más horas al día a las aplicaciones de chat, redes sociales o 
juegos de realidad virtual aumentan la probabilidad de UPI 
o el riesgo de UPI. Esta probabilidad es aproximadamente 
el doble en individuos que utilizan Internet más de dos ho-
ras al día, independientemente del tipo de uso. 

En el grupo de los no usuarios de Internet, tener mayor 
edad, vivir en una zona diferente a la urbana (rural o se-
miurbana), ser pensionista, tener un bajo nivel de estudios 
y tener una autopercepción negativa de la salud se relacio-
nan con el no uso de Internet (Figura 4). 

Figura 3 
Características asociadas con el uso problemático  
de Internet (UPI) o en riesgo de UPI entre usuarios de Internet 
entre 16-24 años

Nota. *hpd: horas por día. Odds ratio (OR) y 95% intervalo de confianza (95% IC).

Estudiante

Autopercepción negativa de salud

Autopercepción de peso

Sobrepeso/obesidad

Delgadez

Uso de aplicaciones de chat ≥ 2 hpd*

Uso de redes sociales ≥ 2 hpd*

Uso de juegos de realidad virtual

<2 horas por día

≥2 horas por día

OR y 95% IC

1,7

2,2

1,5

1,8

2,6

2,1

2,1

3,4

Figura 4 
Características asociadas con los no usuarios de Internet

Nota. Odss ratio (OR) y 95% intervalo de confianza (95% IC).

OR y 95% IC

3,3

5,6

1,9

1,4

1,2

1,6

1,7

6,2

1,8

2,3

GRUPO DE EDAD

55-64

65-74

ENTORNO RESIDENCIAL

Semiurbano

Rural

SITUACIÓN LABORAL

Pensionista

Otro no trabajador

NIVEL DE ESTUDIOS

Básico

Medio

AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD

Regular

Mala/muy mala

Figura 2 
Población que ha utilizado cada opción de Internet y usuarios 
de Internet que dedicaron ≥2 horas/día de conexión

Nota. Los datos se muestran como porcentaje.

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Aplicaciones de chat Aplicaciones de chat ≥ 2 horas

Redes sociales Aplicaciones de redes sociales ≥ 2 horas

Juegos de realidad virtual Juegos de realidad virtual ≥ 2 horas

95,2
88,0

46,6

97,4 92,3

51,5 46,7

12,9
2,7

62,2

15,9
3,5

78,8

55,7

21,5

86,3

66,6

23,9
31,2

8,9
4,1

37,1

11,0 8,1

30,4

8,3
3,0 4,6 6,8 3,9

46,6
33,1

15,3 16,7 16,7
8,5
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Discusión
Según nuestros datos, la prevalencia de uso de Internet en 
la población gallega de 16 a 74 años se estimó en un 74,8% 
en 2017. Este resultado es similar al obtenido en la encues-
ta del Instituto Nacional de Estadística de España para la 
población gallega en el mismo año (79,4%) pero la preva-
lencia es inferior a la obtenida para la población española 
(84,6%) (Instituto Nacional de Estadística, 2017a) y para la 
población europea (84,0%) (Eurostat, 2019). Es importante 
destacar que el periodo de referencia utilizado para me-
dir el uso de Internet en este estudio difiere al de los otros 
dos estudios. Mientras que en las encuestas del Instituto 
Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística, 
2017a) y del Eurostat (Eurostat, 2019) se preguntó por el 
uso de Internet en los 3 meses anteriores a la realización de 
ambas encuestas, en este estudio se preguntó por el uso en 
el último mes.

La prevalencia más elevada de uso de Internet en la co-
munidad gallega se observa en la población menor de 45 
años,en la que alcanza el 95%, y se observa un máximo en 
la población más joven de 16-24 años (98,5%). A medida 
que aumenta la edad, el uso de Internet disminuye tanto 
en hombres como en mujeres, observándose el porcenta-
je más bajo en el grupo de 65-74 años (30,1%). Esta cifra 
es claramente inferior a las obtenidas para las poblaciones 
española y europea en las que el 43,7% y el 54,0% de los 
individuos entre 65 y 74 años, respectivamente, utilizaron 
Internet en los últimos tres meses (Eurostat, 2019; Instituto 
Nacional de Estadística, 2017a). Por tanto, en compara-
ción con España y Europa, Galicia tiene un mayor número 
de no usuarios de Internet, especialmente en los grupos de 
avanzada edad. 

Este estudio muestra que las aplicaciones de chat, segui-
das de las redes sociales, fueron las herramientas más utili-
zadas entre los usuarios de Internet, especialmente por la 
población más joven. Esto va en línea con los resultados de 
un estudio español realizado en 2016 en una población de 
14 a 18 años (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, 2016) en el que se estimó que el 99,6% de los jóve-
nes utilizó WhatsApp, el 97,9% redes sociales y el 6,0%, 
principalmente varones, hizo apuestas online en el último 
mes. Estudios previos también han mostrado diferencias 
entre hombres y mujeres en relación a las actividades ele-
gidas cuando están conectados (Andreassen, Torsheim, 
Brunborg y Pallesen, 2012; Carbonell, Fúster, Chamarro 
y Oberst, 2012; Fernández-Villa et al., 2015; Ha y Hwang, 
2014; Kuss y Griffiths, 2011; Liang, Zhou, Yuan, Shao y 
Bian, 2016). Nuestros resultados respaldan la hipótesis de 
que las mujeres son más propensas a usar las redes sociales 
y las aplicaciones de chat, mientras que los hombres pasan 
más tiempo jugando a juegos de realidad virtual. 

Según los datos obtenidos en este estudio, la prevalencia 
de UPI entre la población gallega de 16 a 74 años se estima 
en un 0,1%, alcanzando el 0,5% si se considera solo la po-

blación de 16 a 24 años. En este grupo cabe destacar que 
casi el 5% están en riesgo de UPI. Aunque varios estudios 
han investigado este fenómeno, no existen datos fiables so-
bre la prevalencia general, principalmente debido a la falta 
de consenso en la terminología utilizada y en los criterios 
e instrumentos diagnósticos (Kuss y Griffiths, 2011). Cabe 
señalar que la mayoría de estos estudios se han centrado 
en adolescentes o jóvenes, ya que son los más propensos 
a desarrollar UPI. La encuesta EU Kids Online identificó 
que el 1% de los niños de 11 a 16 años podría mostrar ni-
veles patológicos de uso de Internet (Smahel et al., 2012). 
Tsitsika et al. (2014) y Blinka et al. (2015) obtuvieron cifras 
muy similares, estimando la prevalencia de UPI en los ado-
lescentes europeos en un 1,2% y en un 1,4%, respectiva-
mente. No obstante, el estudio realizado en el marco del 
proyecto financiado con fondos europeos Saving and Em-
powering Young Lives in Europe (SEYLE) en una muestra 
representativa de adolescentes, encontró prevalencias de 
UPI ligeramente superiores, estimando que el 4,4% y el 
13,5% son usuarios con una inadecuada adaptación (Dur-
kee et al., 2012). 

En España, la prevalencia de UPI en poblaciones ado-
lescentes y jóvenes varía ampliamente entre estudios. Un 
estudio realizado en adolescentes de Madrid estimó la pre-
valencia de UPI en un 3,7% (Estévez, Bayón, de la Cruz 
y Fernández, 2009). Otros estudios también realizados en 
adolescentes españoles estimaron prevalencias que varían 
entre el 5 y el 6% (Carbonell et al., 2012; Fernández-Vi-
lla et al., 2015; López-Fernández et al., 2013). El estudio 
realizado por Muñoz-Rivas, Fernández y Gámez-Guadix 
(2010) halló la mayor prevalencia de uso excesivo de In-
ternet entre estudiantes universitarios (9,9%). En dos es-
tudios en adolescentes gallegos, la prevalencia de UPI se 
estimó en un 19,9% y 16,3%(Gómez, Rial, Braña, Vare-
la y Barreiro, 2014; Gómez, Rial, Braña, Golpe y Varela, 
2017). Aunque otros estudios encontraron un mayor riesgo 
de UPI que el presente estudio, sus muestras estaban com-
puestas principalmente por adolescentes, en comparación 
con el presente estudio realizado en sujetos de 16 y más 
años. Por tanto, la edad podría explicar las diferencias en-
tre nuestros hallazgos y los de estudios previos. 

 Este estudio no encontró diferencias estadísticamente 
significativas en términos de género en la prevalencia de 
UPI. Esta información contradice los resultados obtenidos 
en otro estudio gallego en el que ser mujer adolescente se 
asoció con un mayor riesgo de UPI (Gómez et al., 2017). 
Por el contrario, existe literatura científica en la que los 
hombres están en mayor riesgo (Kormas, Critselis, Jani-
kian, Kafetzis y Tsitsika, 2011; Sánchez-Carbonell, Be-
ranuy, Castellana, Chamarro y Oberst, 2008; Tsai et al., 
2009).

En un estudio realizado en universitarios de varias uni-
versidades españolas, con 2.780 participantes con una edad 
media de 20,8 años (±5,1 años), se halló una asociación 
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entre UPI y tener una mala autopercepción de salud, tener 
delgadez o sobrepeso/obesidad y usar aplicaciones como 
chats, redes sociales y juegos (Fernández-Villa et al., 2015). 
Estos resultados coinciden con los encontrados en nuestro 
estudio en el grupo de edad de 16 a 24 años. En otro estu-
dio, realizado en la Universidad de Zaragoza, con la parti-
cipación de 698 estudiantes (edad media: 21,96 ± 5,43), se 
halló una asociación entre UPI  y el número de horas dia-
rias de exposición a Internet (Ramón-Arbués et al., 2021). 
En nuestro estudio también se observó esta asociación, au-
mentando la probabilidad de UPI  cuando el tiempo de 
navegación en Internet superaba 2 horas diarias.

Que sepamos, este es el primer estudio que caracteriza 
a los no usuarios de Internet. Este estudio encontró que 
factores como edad avanzada o vivir en zonas rurales están 
relacionados con no ser usuario de Internet. Estos factores 
pueden explicar por qué Galicia es la comunidad españo-
la con menor prevalencia de usuarios de Internet, ya que 
según datos del Instituto Gallego de Estadística y el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 19,1% de la 
población tiene más de 64 años (el 11,6% entre 65-74 años) 
(Instituto Galego de Estatística, 2017a) y el 26% de los ga-
llegos vive en zonas rurales (Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, 2017), donde a veces no llega Internet. 
De hecho, el porcentaje de hogares gallegos con acceso a 
Internet está casi 5 puntos porcentuales por debajo de la 
media española (78,8% vs. 83,4%) (Instituto Galego de Es-
tatística, 2017b).

Algunos estudios muestran la existencia de brechas di-
gitales en España interregionales a la hora de acceder a 
Internet (Carmona-Martínez y García-Jiménez, 2007; Le-
ra-López, Gil-Izquierdo y Billón-Currás, 2009). Algunos 
autores indican que estas diferencias entre regiones pueden 
estar asociadas tanto a variables sociodemográficas como 
el nivel educativo, la edad, la ocupación laboral o el grado 
de ruralidad, como a variables regionales como el PIB per 
cápita, el porcentaje de empleo en el sector servicios o el 
capital neto TIC (Lera-López et al., 2009). Con relación 
a las variables sociodemográficas, Galicia, en 2017, era la 
comunidad autónoma con mayor tasa de envejecimiento 
por detrás de Asturias (Instituto Nacional de Estadística, 
2017b) y una de las comunidades autónomas con mayor 
porcentaje de población residente en zonas rurales (26%) 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2017) y 
de pensionistas (8,1%) (Agencia Tributaria, 2017). Estas 
variables disminuyen la probabilidad de usar Internet y 
también coinciden con algunas de las características que 
aumentan la probabilidad de no ser usuario de Internet 
halladas en este estudio. Con respecto a las variables re-
gionales, Galicia, con un 27,5%, fue una de las comunida-
des autónomas con menor porcentaje de población media 
ocupada en el sector servicios, ubicándose en el puesto 13 
en comparación con las demás (Instituto Nacional de Es-
tadística, 2017c). Además, el dato de Galicia en relación 

con el PIB per cápita la sitúa como la décima comunidad 
autónoma con mayor PIB per cápita, cifra que se sitúa 10 
puntos porcentuales por debajo de la nacional (Galicia: 
24.497€ vs. España: 24.999€) (Instituto Nacional de Esta-
dística, 2018). Además, Galicia es una de las comunidades 
autónomas con mayor capital neto TIC, un 4,6% del to-
tal nacional, aunque dista bastante de Madrid y Cataluña, 
que son las comunidades autónomas con mayor capital 
neto TIC, un 27,9% y un 20,2% del total nacional, res-
pectivamente (Mas-Ivars, Pérez-García, Benages-Candau, 
Robledo-Domínguez y Vicente-Carrión, 2021). El hecho 
de que Galicia se encuentre entre las comunidades autóno-
mas con menor porcentaje de empleo en el sector servicios 
y con menor PIB per cápita, junto con las características 
de la población gallega mencionadas anteriormente, pue-
de explicar el motivo por el cual Galicia es la comunidad 
autónoma con menor porcentaje de usuarios de Internet.

La ausencia de criterios diagnósticos es una clara limita-
ción para medir el UPI. Existen diferentes pruebas y escalas 
para estimar la prevalencia de UPI. La principal limitación 
es que las estimaciones de UPI varían considerablemente 
en función del instrumento de medición utilizado. Por ello, 
se han utilizado varias escalas en España, como Problemas 
relacionados con el uso de Internet (PRI) (Gracia-Blanco, 
Vigo-Anglada, Fernández-Pérez y Marcó-Arbonés, 2002), 
Test de adicción a Internet (IAT) (Echeburúa, 1999), cues-
tionario CERI (Beranuy et al., 2009) o Escala de uso pro-
blemático de Internet en adolescentes (PIUS-a) (Rial, Gó-
mez, Isorna, Araujo y Varela, 2015). Es crucial para futuras 
investigaciones lograr un consenso sobre la conceptualiza-
ción del fenómeno en sí mismo, sobre la identificación de 
sus criterios de diagnóstico y sobre el uso de una escala o 
prueba de medición común, para facilitar la comparación 
de datos entre ellas.

Entre las principales limitaciones de este estudio, es im-
portante destacar que las prevalencias pueden estar subes-
timadas por basarse en la autodeclaración de las conductas. 
Además, analizamos conjuntamente individuos con UPI y 
en riesgo de UPI en la misma categoría, debido al bajo 
tamaño muestral de individuos con UPI, lo que complica 
analizar ambas categorías por separado.

La principal fortaleza de este estudio es el gran tama-
ño muestral y la inclusión de individuos de 16 años y más; 
además garantiza la representatividad de la población. La 
muestra se seleccionó de una base de datos que representa 
el 97,0% de la población gallega; el 3% no incluido re-
presenta a individuos que no han tenido contacto con el 
sistema sanitario público. El impacto de su exclusión es 
insignificante. Que sepamos, este es el primer estudio que 
evalúa la prevalencia de UPI en población adulta española. 

Nuestros resultados indican que la prevalencia de uso 
de Internet en Galicia es ligeramente inferior a las obteni-
das en España y Europa. Las adicciones no relacionadas 
con sustancias constituyen un problema de salud pública 
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y tanto las medidas educativas como las normativas deben 
dirigirse especialmente a la población más joven y a los 
grupos vulnerables. Las personas de edad avanzada y con 
estudios básicos son las que menos probabilidades tienen 
de ser usuarios de Internet. Además, el UPI es un problema 
emergente en la población, siendo la población más joven 
la más afectada. 
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