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Uso problemático del smartphone: el papel de los Cinco Grandes, la Tríada Oscura  
y la impulsividad

Resumen. Este estudio examinó las relaciones entre los rasgos de personalidad de los cinco grandes (extraversión, 
afabilidad, neuroticismo, responsabilidad y apertura a la experiencia), la tríada oscura (maquiavelismo, psicopa-
tía y narcisismo), la impulsividad y el uso problemático del smartphone. Doscientos dos participantes (52.48% 
hombres), con edades comprendidas entre los 18 y los 58 años, completaron el Ten-Item Personality Inventory, la 
Smartphone Addiction Scale, el Dirty Dozen y la escala de impulsividad de Plutchik. Los análisis de correlación 
mostraron que el uso problemático del smartphone estaba significativamente asociado a la extraversión, el neuro-
ticismo, la impulsividad y todos los rasgos de la tríada oscura. Realizando un análisis de regresión jerárquica, 
controlando la edad y el sexo, se encontró que la extraversión, el neuroticismo, el maquiavelismo, el narcisismo y 
la impulsividad fueron predictores significativos del uso problemático del smartphone. Este estudio contribuye a 
la literatura que ha examinado la relación entre los factores de personalidad y el uso problemático del smartphone.
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Problematic smartphone use: the role of the Big Five, the Dark Triad and impulsivity

Abstract. This study examines the relationships among the Big Five personality traits (extraversion, agreeableness, 
neuroticism, conscientiousness and openness to experience), the Dark Triad (Machiavellianism, psychopathy and 
narcissism), impulsivity and problematic smartphone use. A total of 202 participants (52.48% male), ranging in 
age from 18 to 58 years old, completed the Smartphone Addiction Scale-Short Version, the Ten-Item Personality 
Inventory, the Dirty Dozen and the Plutchik Impulsivity Scale. Correlation analysis showed that problematic 
smartphone use was significantly correlated with extraversion, neuroticism, impulsivity and all the traits of the 
Dark Triad. Using hierarchical regression analyses, controlling for age and gender, it was found that extraversion, 
neuroticism, Machiavellianism, narcissism and impulsivity were significantly related to problematic smartphone 
use. This study contributes to the body of literature that has examined the relationship between personality traits 
and problematic smartphone use.
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Introducción

El uso del smartphone está muy extendido en España; 
el 78.9% de la población mayor de 15 años dispone de 
al menos un dispositivo y supera ampliamente la pe-
netración de otros dispositivos digitales, como los or-
denadores portátiles (57.8%) o las tabletas (43.1%) 
(ONTSI, 2019). De media, los españoles utilizan su 
smartphone durante casi dos horas y media diarias, 
tiempo que asciende a más de cuatro horas diarias en 
el caso de los jóvenes de entre 18 y 24 años, y se ha 
convertido en la opción preferida para realizar activi-
dades como efectuar búsquedas, visitar las redes socia-
les o ver vídeos (Rivero, 2019).

A pesar de que numerosos estudios han investigado 
el abuso o la dependencia del smartphone como una 
adicción (Arnavut et al., 2018; Duke & Montag, 2017; 
Jo et al., 2018), existe una controversia sobre la utili-
zación del término adicción aplicado al uso excesivo de 
este dispositivo tecnológico (Panova & Carbonell, 
2018). Ni el DSM-5 (American Psychiatric Association, 
2013) ni el CIE-11 (World Health Organization, 2018) 
recogen la adicción al smartphone, mientras que diver-
sos estudios han encontrado un solapamiento entre la 
supuesta adicción al smartphone y el uso problemático 
de internet o de determinadas redes sociales y aplica-
ciones de mensajería instantánea (Kuss y Griffiths, 
2017; Montag et al., 2019; Sha et al., 2019), con lo que 
han considerado el smartphone como un medio para 
acceder a estas últimas. Además, algunos autores seña-
lan que las consecuencias negativas provocadas por la 
utilización excesiva del smartphone no son comparables 
a las causadas por otro tipo de adicciones, por lo que 
desaconsejan hablar de adicción y recomiendan expre-
siones alternativas, como uso problemático (Panova & 
Carbonell, 2018). Debido a lo expuesto, en este estudio 
se utiliza la expresión uso problemático del smartphone, 
definido como el uso compulsivo del smartphone con 
repercusiones negativas en cuanto a productividad, 
relaciones sociales, salud física o bienestar emocional 
(Horwood & Anglim, 2018). La prevalencia de este 
problema en España se ha estimado entre un 12.5% 
(Lopez-Fernandez, 2017) y un 23.67% (Ballestar-Tarín 
et al., 2020); investigaciones similares en otros países 
mostraron prevalencias que van desde un 16.9% entre 
los jóvenes suizos (Haug et al., 2015) hasta un 30.9% 
en los adolescentes surcoreanos (Cha & Seo, 2018). El 
uso problemático del smartphone se asocia a un impor-
tante número de consecuencias negativas, como pér-
dida de la calidad de sueño (Demirci et al., 2015), le-
siones cervicales (AlAbdulwahab et al., 2017), 
aumento del consumo de alcohol (Grant et al., 2019), 
estrés y ansiedad (Hawi & Samaha, 2017; Vahedi & 
Saiphoo, 2018), depresión (Elhai et al., 2017; Elhai et 
al., 2016), phubbing o ignorar a una persona durante 
una interacción social por centrarse en el smartphone 
(Chotpitayasunondh & Douglas, 2016; Davey et al., 
2018; Karadağ et al., 2015), bajo rendimiento académi-
co (Amez & Baert, 2020; Samaha & Hawi, 2016), des-
censo de la productividad laboral (Duke & Montag, 

2017), miedo a que otros tengan experiencias gratifi-
cantes sin que uno esté presente o fear of missing out 
(Elhai et al., 2020; Gil et al., 2015; Wolniewicz et al., 
2018), conflictos con familiares y amigos (Kim et al., 
2019) e ideación suicida (Arrivillaga et al., 2020).

La personalidad se encuentra entre las variables que 
pueden contribuir en mayor medida al comportamien-
to adictivo (Grant et al., 2010). Una de las teorías de la 
personalidad más extendidas es el modelo de los cinco 
grandes, que incluye los factores de extraversión (ser 
sociable), afabilidad (ser tolerante), apertura a la expe-
riencia (ser creativo), neuroticismo (ser emocionalmen-
te inestable) y responsabilidad (ser organizado) (Costa 
& McCrae, 1992). Un reciente metaanálisis que ha 
examinado los resultados de 36 estudios ha mostrado 
cómo el alto neuroticismo y la baja responsabilidad 
presentan asociaciones significativas con el uso proble-
mático del smartphone (Marengo et al., 2020). Asimis-
mo, el modelo teórico desarrollado por Billieux y co-
laboradores para explicar el uso problemático del 
teléfono móvil presenta el neuroticismo y la inestabi-
lidad emocional como factores de riesgo que pueden 
provocar un patrón adictivo en cuanto al uso de este 
dispositivo (Billieux et al., 2015).

La tríada oscura es un conjunto de tres rasgos de 
personalidad desadaptativos: maquiavelismo, narcisis-
mo subclínico y psicopatía subclínica (Paulhus & Wi-
lliams, 2002). El maquiavelismo consiste en la tenden-
cia a manipular, explotar y utilizar a otras personas 
como un medio para conseguir los propios fines 
(Christie & Geis, 1970). El narcisismo se caracteriza por 
un autoconcepto exagerado y poco realista, una firme 
creencia de tener derecho a privilegios y el deseo de ser 
admirado y respetado por los demás (Brummelman et 
al., 2016). La psicopatía se define como una combina-
ción de impulsividad y tendencias antisociales, como 
falta de remordimientos, problemas para establecer 
vínculos emocionales o baja empatía (Lyons, 2019; 
Paulhus & Williams, 2002). Una reciente revisión de la 
literatura científica ha mostrado que el narcisismo y la 
psicopatía se relacionan tanto con adicciones relacio-
nadas con sustancias como no relacionadas con sus-
tancias (Jauk & Dieterich, 2019). Los mecanismos que 
favorecen la adicción en relación con la psicopatía y el 
narcisismo difieren, mientras que las dificultades en 
los procesos de autorregulación podrían fomentar 
comportamientos adictivos en los sujetos narcisistas 
(Salazar-Fraile et al., 2010), los individuos con rasgos 
psicopáticos podrían verse impulsados por la desinhi-
bición asociada a estos (Jauk & Dieterich, 2019). Sin 
embargo, son pocos los estudios que se han centrado 
en el papel de la tríada oscura en el uso problemático 
del smartphone de manera específica (Balta et al., 2019; 
Ksinan et al., 2019).

Por su parte, la impulsividad se puede definir como 
una tendencia a actuar rápidamente, antes de procesar 
completamente la información disponible y sin consi-
derar adecuadamente las consecuencias a largo plazo 
(Moeller et al., 2001). La capacidad de controlar nues-
tros impulsos se ha mostrado fundamental en múltiples 
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facetas tanto sociales como individuales, y su ausencia 
se asocia tanto a adicciones relacionadas con sustancias 
(Jakubczyk et al., 2018; Liu et al., 2019; Thomsen et al., 
2018; Willhelm et al., 2020) como al uso problemático 
de Facebook (Cudo et al., 2020), Internet (Levi et al., 
2020; Li et al., 2019; Liu et al., 2019), o el smartphone 
(Grant et al., 2019; Kim et al., 2016; Peterka-Bonetta et 
al., 2019).

Aunque sí que se han encontrado estudios que re-
lacionan tanto los componentes de la tríada oscura 
como la impulsividad con el uso problemático de in-
ternet o de determinadas redes sociales (Facebook, 
Instagram…) o aplicaciones de mensajería (WhatsApp, 
Line…), existe una falta de investigaciones que se cen-
tren en el uso problemático del smartphone. En el caso 
de los factores de los cinco grandes, sí se ha encontra-
do un número importante de estudios en los que se 
investiga su asociación con el uso problemático del 
smartphone, aunque cuentan con limitaciones, como 
presentar en la mayoría de los casos una sobrerrepresen-
tación de mujeres en las muestras seleccionadas (Maren-
go et al., 2020). Por ello, el presente estudio trata de 
estimar la contribución de los factores de los cinco 
grandes, la tríada oscura (maquiavelismo, narcisismo 
subclínico y psicopatía subclínica) y de la impulsividad 
en la predicción del uso problemático del smartphone. 
Se espera contrastar las siguientes hipótesis: H1) el neu-
roticismo y la baja responsabilidad serán predictores 
del uso problemático del smartphone; H2) el narcisismo 
y la psicopatía serán predictores del uso problemático 
del smartphone y; H3) la impulsividad será predictor del 
uso problemático del smartphone.

Método

Participantes

Antes de dar comienzo a la fase de recogida de datos, 
se realizó un análisis de potencia a priori mediante el 
programa estadístico G*Power 3.1 (Faul et al., 2009) 
con el objetivo de calcular el tamaño muestral. Asu-
miendo un tamaño del efecto de .15, α = .05 y 1–β = 
.95, la muestra mínima requerida fue de 178 partici-
pantes. Los participantes debían tener una edad supe-
rior a los 18 años y poseer un smartphone. Se reclutó a 
202 participantes, 106 hombres y 96 mujeres, con 
edades comprendidas entre los 18 y los 58 años (M = 
24.73; DT = 6.90).

Material

Se elaboró un cuestionario mediante la plataforma 
Google Forms en el que se recogió información socio-
demográfica (sexo y edad) y se incluyeron pruebas para 
evaluar el uso problemático del smartphone, los cinco 
grandes, la tríada oscura y la impulsividad.

Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV)

El uso problemático del smartphone fue evaluado me-
diante la escala SAS-SV (Kwon et al., 2013a). Esta es la 

versión corta de la escala SAS, desarrollada para medir 
la adicción al smartphone (Kwon et al., 2013b). La es-
cala está formada por diez ítems con formato de res-
puesta tipo Likert de seis puntos, desde 1 (totalmente 
en desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo). La pun-
tuación total oscila en un rango de 10 a 60, y las pun-
tuaciones mayores se asocian con la máxima prevalen-
cia de adicción al smartphone. Para este estudio se 
empleó la adaptación al español realizada por Lopez-
Fernandez (2017) y que presentó un valor alfa de 
Cronbach de .88 y una adecuada validez de contenido 
con respecto a la asociación con indicadores como días 
por semana que se utiliza el smartphone para realizar 
actividades de ocio en línea (r = .49, p<001) o tiempo 
al día que se utiliza el smartphone para realizar activi-
dades de ocio en línea (r = .35, p<001). Además, los 
resultados obtenidos en la adaptación mediante el 
análisis factorial exploratorio presentaron un solo 
factor (uso excesivo del smartphone) que explicó el 
49.3% de la varianza total (Lopez-Fernandez, 2017).

Ten-Item Personality Inventory (TIPI)

Los cinco grandes de personalidad fueron evaluados con 
el Ten-Item Personality Inventory (Gosling et al., 2003). 
Se utilizó la adaptación española del TIPI (Romero et al., 
2012). Esta prueba proporciona una medida de los fac-
tores de personalidad que forman el modelo de los 
cinco grandes (extraversión, afabilidad, responsabilidad, 
estabilidad emocional y apertura a la experiencia) me-
diante diez ítems compuestos por dos adjetivos cada uno 
en los que el sujeto debe marcar el grado en el que se ve 
representado a través de una escala Likert de siete pun-
tos, desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 7 (total-
mente de acuerdo). Las distintas escalas de la adaptación 
española presentan unos valores alfa de Cronbach 
moderados entre .38 y .59, una característica habitual 
en las escalas ultracortas (Ziegler et al., 2014). La prueba 
presenta una buena validez convergente con el NEO-PI-
R y con otras pruebas relevantes y el análisis explorato-
rio realizado durante la adaptación retuvo cinco factores 
que representaban el 69.72% de la varianza total (Ro-
mero et al., 2012).

Dirty Dozen (DD)

Para evaluar los factores pertenecientes a la tríada oscu-
ra se usó la escala Dirty Dozen (Jonason & Webster, 
2010). En este estudio se utilizó la versión española de 
la escala DD adaptada por Pineda, Sandín y Muris (2018). 
La escala DD es una medida de la tríada oscura (maquia-
velismo, psicopatía y narcisismo) mediante doce ítems, 
cuatro para cada uno de los rasgos, que los participantes 
valoraron sobre una escala Likert de cinco puntos, des-
de 0 (totalmente en desacuerdo) a 4 (totalmente de 
acuerdo). A mayor puntuación, mayores niveles de los 
respectivos rasgos. La adaptación utilizada muestra unos 
valores alfa de Cronbach entre .60 y .81 para los dife-
rentes rasgos, así como de .80 para la puntuación global. 
El análisis exploratorio presentó tres factores (narcisismo, 
maquiavelismo y psicopatía) que explicaban un 67.27% 
de la varianza total (Maneiro et al., 2019). 
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Escala de impulsividad de Plutchik (EI)

La impulsividad fue medida mediante la escala de 
impulsividad de Plutchik (Plutchik & Van Praag, 1989). 
Para el presente estudio se usó la adaptación española 
(Rubio et al., 1998). La EI es un cuestionario para medir 
el comportamiento impulsivo mediante quince ítems 
valorados sobre una escala de tipo Likert de cuatro 
puntos, desde 0 (nunca) a 3 (casi siempre). El rango de 
puntuaciones varía de 0 a 45. Las puntuaciones más 
altas indican niveles superiores de impulsividad. La 
adaptación española utilizada presenta un valor alfa de 
Cronbach de .71 (Alcázar-Córcoles et al., 2017) y el 
análisis exploratorio extrajo cuatro factores que expli-
caban un 47.31% de la varianza total (Alcázar-Córcoles 
et al., 2015). 

Procedimiento

Se publicaron hilos con invitaciones a participar en el 
estudio en diferentes foros de internet relacionados con 
la telefonía móvil y las nuevas tecnologías tras obtener 
el permiso de sus administradores o moderadores (adsl-
zone.net, HTCMania.com…). Adicionalmente, también 
se informó mediante correo electrónico a estudiantes 
de una universidad pública de Valencia de la realización 
del estudio y se solicitó su participación. En ambos 
casos, las invitaciones a participar contenían informa-
ción sobre los objetivos del estudio, su carácter anóni-
mo y voluntario, y un enlace al cuestionario en línea 
creado mediante la herramienta Google Forms. Ade-
más, se instaba a los participantes a difundir el formu-
lario entre sus contactos de las redes sociales. Una vez 
los participantes accedían al enlace del cuestionario, la 
primera página les presentaba información sobre el 
estudio en el que de nuevo se garantizaba el anonima-
to de los datos recogidos. Antes de comenzar a cumpli-
mentar el cuestionario, los participantes debían dar su 
consentimiento a participar en el estudio mediante un 
ítem específico creado a tal efecto. No se ofrecieron 
incentivos por la participación en el estudio.

Análisis de datos

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete 
estadístico IBM SPSS Statistics v.24. Se calcularon los 

estadísticos descriptivos y las correlaciones bivariadas 
entre las distintas variables objeto de estudio. Para 
valorar el tamaño del efecto entre hombres y mujeres 
se utilizó el estadístico q de Cohen, que permite valorar 
la diferencia entre dos correlaciones, los valores com-
prendidos entre .1 y .3 representan un tamaño del 
efecto pequeño; entre .3 y .5, medio; y los superiores a 
.5, grande (Cohen, 1988). 

Posteriormente, con el objetivo de valorar la capa-
cidad predictiva de los rasgos de los cinco grandes, la 
tríada oscura y la impulsividad sobre el uso problemá-
tico del smartphone, se realizó un análisis de regresión 
jerárquica. Con el uso problemático del smartphone 
como variable dependiente, las variables sociodemo-
gráficas sexo y edad entraron en el primer paso; en el 
segundo paso se introdujeron los factores de persona-
lidad pertenecientes a los cinco grandes, en el tercer 
paso se incluyeron los componentes de la tríada oscu-
ra y en el cuarto paso se introdujo la impulsividad. 

Resultados

En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos 
de las variables analizadas y el alfa de Cronbach de las 
escalas correspondientes y en la Tabla 2 se presentan las 
correlaciones bivariadas para todas las medidas utiliza-
das. Respecto a la muestra total y en relación con los 
cinco grandes, el uso problemático del smartphone man-
tiene correlaciones estadísticamente significativas con 
la extraversión de manera positiva y la estabilidad 
emocional de manera negativa. Los tres componentes 
de la tríada oscura, así como la impulsividad, presentan 
correlaciones positivas estadísticamente significativas 
con el uso problemático del smartphone. En los hombres, 
la extraversión no mantiene su correlación con el uso 
problemático del smartphone, pero aparece una correla-
ción negativa con la responsabilidad. En las mujeres, la 
psicopatía no correlaciona con el uso problemático del 
smartphone, pero sí la afabilidad y la apertura a la expe-
riencia, de manera negativa. Las mayores diferencias 
entre las correlaciones entre hombres y mujeres se dan 
en maquiavelismo, responsabilidad y afabilidad, con un 
tamaño del efecto medio, pues las dos primeras son 
mayores en los hombres y la tercera en las mujeres. 

Se realizó un análisis de regresión jerárquica para 
valorar la capacidad predicha de los factores sociode-

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables objeto de estudio y alfa de Cronbach de las escalas utilizadas

Total Hombres Mujeres

αM DT M DT M DT

1. Uso problemático del smartphone 29.59 11.54 24.42 10.30 35.30 10.10 .91

2. Extraversión 4.09 1.70 3.51 1.56 4.74 1.62 .87

3. Afabilidad 5.21 1.26 4.97 1.24 5.48 1.23 .66

4. Responsabilidad 4.49 1.46 4.18 1.62 4.83 1.17 .71

5. Estabilidad emocional 4.45 1.55 4.64 1.42 4.24 1.65 .79

6. Apertura a la experiencia 5.08 1.11 4.86 1.16 5.31 1.00 .49

7. Maquiavelismo 8.16 3.53 8.27 3.63 8.03 3.43 .84

8. Psicopatía 7.67 2.59 7.76 2.70 7.57 2.47 .54

9. Narcisismo 9.22 4.23 8.60 4.03 9.90 4.35 .87

10. Impulsividad 34.76 7.43 33.04 7.17 36.66 7.28 .86
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mográficos, los cinco grandes, la tríada oscura y la 
impulsividad sobre el uso problemático del smartphone. 
Sexo (hombres = 1, mujeres = 2) y edad se introdujeron 
en el primer paso del análisis para controlar sus efectos, 
los componentes de los cinco grandes entraron en el 
segundo paso, los componentes de la tríada oscura 
fueron introducidos en el tercer paso y la impulsividad 
entró en el cuarto paso. Los resultados de este análisis 
se presentan en la Tabla 3. Previamente se verificaron 
los supuestos de linealidad, mediante los diagramas de 
dispersión parcial para cada variable independiente, 
homocedasticidad con la prueba de Levene, normalidad 
de los residuos con la prueba de Kolmogoroff-Smirnov, 
independencia de los residuos mediante el estadístico 
de Durbin-Watson y se descartó la multicolinealidad, 
al mostrarse todos los valores de inflación de varianza 
inferiores a 2.4 y los índices de tolerancia superiores a 
0.4. El primer paso del modelo explica un 23% de la 
varianza del uso problemático del smartphone, y el sexo 
es un predictor significativo (β = .429; p<.001). Con la 
inclusión de los componentes pertenecientes a los 
cinco grandes, la varianza del uso problemático del 
smartphone explicada sube hasta el 39.6%, y la extra-
versión (β = .176; p<.01) y la estabilidad emocional (β 
= -.335; p<.001) son predictores estadísticamente sig-
nificativos. Al añadir los rasgos de la tríada oscura se 

obtiene un incremento significativo de la varianza 
explicada, que alcanza el 50.8%, y el maquiavelismo 
(β = .157; p<.05) y el narcisismo (β = .236; p<.01) se 
muestran como predictores significativos del uso pro-
blemático del smartphone. El último paso aumenta la 
varianza explicada un 3.4%, y la impulsividad es un 
predictor significativo (β = .281; p<.001). El modelo 
global explica un 54.2% de la varianza asociada al uso 
problemático del smartphone y todos los pasos añaden 
una mejora significativa al ajuste del modelo (p<.001). 

Discusión

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que 
el uso excesivo de internet, así como de los dispositivos 
digitales entre los que se encuentran los smartphone ha 
alcanzado la magnitud de problema de salud público 
(World Health Organization, 2015). El objetivo de esta 
investigación era analizar la capacidad predictiva que 
los factores de personalidad pertenecientes a los mo-
delos de los cinco grandes, los componentes de la 
tríada oscura y la impulsividad tienen sobre el uso 
problemático del smartphone. El análisis de regresión 
jerárquica muestra cómo la extraversión, la estabilidad 
emocional, el maquiavelismo, el narcisismo y la im-
pulsividad predicen el uso problemático del smartpho-
ne más allá de la varianza explicada por las variables de 
control de edad y sexo.

Entre las variables sociodemográficas de control, se 
encontró un efecto significativo del sexo, pues el hecho 
de ser mujer se muestra como un predictor del uso 
problemático del smartphone, lo que coincide con di-
versos trabajos previos (Arnavut et al., 2018; Veissière 
& Stendel, 2018). Investigaciones anteriores han halla-
do que las mujeres hacen un uso fundamentalmente 
social del teléfono móvil, y dedican más tiempo a las 
aplicaciones relacionadas con la mensajería instantánea 
y las redes sociales (Carbonell et al., 2018); mientras 
que en los hombres los patrones de uso son más diver-
sos (De-Sola et al., 2016).

Tabla 2. Correlaciones bivariadas de las variables objeto de 
estudio y q de Cohen

Uso problemático del smartphone

qTotal Hombres Mujeres

Extraversión .298** .079 .237* -.16

Afabilidad .047 .080 -.215* .30

Responsabilidad -.040 -.290** .015 -.31

Estabilidad emocional -.437** -.391** -.470** .10

Apertura a la experiencia -.011 -.043 -.231* .19

Maquiavelismo .306** .216* .544** -.39

Psicopatía .186** .260* .196 .07

Narcisismo .505** .505** .490** .02

Impulsividad .543** .526** .472** .07

*p <.05; **p <.01

Tabla 3. Regresión múltiple jerárquica: contribución de variables sociodemográficas (paso 1), los cinco grandes (paso 2), la tríada 
oscura (paso 3) y la impulsividad (paso 4) al uso problemático del smartphone

Uso problemático del 
smartphone B

95% IC para B

SE β R2 ∆R2LI LS

Modelo 1 .230***

Edad -.163 -.391 .066 .116 -.097

Sexo 9.887*** 6.735 13.040 1.599 .429***

Modelo 2 .396*** .166***

Extraversión 1.194** .314 2.073 .446 .176**

Afabilidad .076 -.989 1.141 .540 .008

Responsabilidad -.551 -1.480 .379 .471 -.070

Estabilidad emocional -2.507*** -3.396 -1.618 .451 -.335***

Apertura a la experiencia -.998 -2.314 .318 .667 -.096

Modelo 3 .508*** .112***

Maquiavelismo .512* .078 .946 .220 .157*

Psicopatía .363 -.171 .896 .271 .081

Narcisismo .644** .274 1.013 .188 .236**

Modelo 4 .542*** .034***

Impulsividad .436*** .207 .665 .116 .281***

*p < .05; **p < .01;***p< .001
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En cuanto a los factores de personalidad pertene-
cientes a los cinco grandes, la H1 encuentra apoyo 
parcial, ya que la baja estabilidad emocional se presen-
ta como predictor del uso problemático del smartphone, 
pero no así la baja responsabilidad. El hallazgo de que 
la baja estabilidad emocional se asocie de manera po-
sitiva y sea un predictor significativo del uso proble-
mático del smartphone es congruente con la literatura 
previa sobre el tema (Cho et al., 2017; Horwood & 
Anglim, 2018; Marengo et al., 2020; Peterka-Bonetta 
et al., 2019). Las personas más inestables emocional-
mente podrían tener un riesgo superior de presentar 
un uso problemático del smartphone al tratar de con-
trolar el estatus de sus relaciones sociales comproban-
do de manera compulsiva las redes sociales y las apli-
caciones de mensajería (Billieux, 2012). En cambio, el 
hecho de que la extraversión resulte un predictor sig-
nificativo del uso problemático del smartphone no 
coincide con el reciente metaanálisis de Marengo y sus 
colaboradores (2020), que no encuentran correlación 
significativa entre este rasgo de personalidad y el uso 
problemático del smartphone. Por el contrario, se ha 
hipotetizado que la extraversión podría ser un factor 
de riesgo al uso problemático del smartphone al hacer 
sentir un intenso y constante deseo de estar permanen-
temente en contacto con otras personas y establecer 
nuevas relaciones (Billieux et al., 2015). Esto estaría en 
consonancia con el hecho de que el uso excesivo de 
aplicaciones, como WhatsApp, se relacione con el uso 
problemático del smartphone (Sha et al., 2019). 

En relación con los rasgos de la tríada oscura, tanto 
el narcisismo como el maquiavelismo se muestran 
como predictores significativos del uso problemático 
del smartphone. El hecho de que el narcisismo prediga 
el uso problemático del smartphone es coherente con 
lo encontrado en investigaciones anteriores (Balta et 
al., 2019; Pearson y Hussain, 2015). Los individuos con 
altos niveles de narcisismo podrían utilizar diferentes 
redes sociales a través del smartphone para promocio-
narse a sí mismos y satisfacer sus necesidades de aten-
ción y admiración (Casale & Fioravanti, 2018; Kirca-
burun & Griffiths, 2018). Por el contrario, que el 
maquiavelismo prediga de manera directa el uso pro-
blemático del smartphone no está en consonancia con 
los escasos estudios que investigan la relación entre la 
tríada oscura y el uso de este dispositivo (Balta et al., 
2019). Sí que hay evidencias de que el maquiavelismo 
se relaciona con un incremento de la utilización de 
aplicaciones relacionadas con las compras en línea 
(Burtăverde et al., 2019), así como con las apuestas en 
línea (Kircaburun & Griffiths, 2018). Al ser el maquia-
velismo un rasgo relacionado con el deseo de alcanzar 
un estatus social elevado (Dahling et al., 2008), las 
personas con un alto grado podrían utilizar este tipo 
de aplicaciones para tratar de conseguir objetivos rela-
cionados con la posibilidad de mostrar a los demás una 
imagen de riqueza y poder. Por tanto, la H2 se cumple 
parcialmente al hallarse el narcisismo un predictor 
significativo del uso problemático del smartphone pero 
no encontrarse esta relación con la psicopatía.

Por último, se cumple la H3, ya que la impulsividad 
también se presenta como un predictor significativo 
del uso problemático del smartphone. Este resultado está 
en línea con la literatura previa sobre el tema (Grant 
et al., 2019; Jo et al., 2018; Kim et al., 2016; Peterka-
Bonetta et al., 2019; Wu et al., 2013). Además, este 
resultado era esperable, ya que la impulsividad se ha 
relacionado con numerosas adicciones, incluida la 
adicción a la cocaína (García-Marchena et al., 2018), 
al alcohol (Shin et al., 2012), a la comida (VanderBroek-
Stice et al., 2017), al tabaco (Liu et al., 2019), al sexo 
(Levi et al., 2020), etc.

A pesar de los hallazgos encontrados, el presente 
estudio no se halla exento de limitaciones. En primer 
lugar, al ser una muestra no probabilística, los resultados 
podrían no ser totalmente generalizables. En segundo 
lugar, el hecho de tratarse de un diseño de tipo trans-
versal impide comprobar la evolución de las variables a 
lo largo del tiempo, por lo que sería recomendable llevar 
a cabo estudios longitudinales. En tercer lugar, el uso de 
una escala ultracorta como el Ten-Item Personality In-
ventory podría generar dudas, a pesar de ello, es una 
escala validada y ampliamente utilizada en investiga-
ción, por lo que no se considera un problema. Por últi-
mo, el uso problemático del smartphone se evalúa me-
diante una prueba de autoinforme, por lo que en futuros 
estudios sería interesante utilizar medidas complemen-
tarias, como evaluaciones conductuales objetivas del 
nivel de uso del smartphone o evaluaciones realizadas 
por parte de psicólogos. Además, también sería conve-
niente para futuras investigaciones valorar el tipo de uso 
que hacen los sujetos del smartphone (redes sociales, 
académico, mensajería instantánea, etc.).

A pesar de estas limitaciones, el presente estudio 
proporciona información relevante y novedosa sobre 
la relación de la personalidad con el uso problemático 
del smartphone que puede tener implicaciones en la 
comprensión teórica de este fenómeno. 

Declaración de divulgación del autor. No existen 
intereses en conflicto.
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