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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar si la soledad predice de manera significativa la 

adicción a las redes sociales en universitarios. Participaron 336 estudiantes de ambos sexos, 

con edades entre los 18 y 45 años (M=21.41, DE=3.679). Para la recolección de los datos, se 

utilizó la Escala de Soledad de Jong Gierveld (Ventura-León y Caycho, 2017) y el Cuestionario 

de Adicción a Redes Sociales (ARS) (Escurra y Salas, 2014). Los resultados revelaron que la 

soledad (β=,317, p<.05) es una variable que predice significativamente la adicción a las redes 

sociales (R2=.100); por lo tanto, se concluye que la presencia de niveles de soledad predice el 

desarrollo de una adicción a las redes sociales en universitarios.  

Palabras claves: Soledad, adicción a las redes sociales, relaciones interpersonales. 

Abstract 

The objective of the research was to determine whether loneliness significantly predicts social 

network addiction in university students. A total of 336 male and female students between the 

ages of 18 and 45 (M=21.41, SD=3.679) participated. For data collection, the Jong Gierveld 

Loneliness Scale (Ventura-León & Caycho, 2017) and the Addiction to Social Networks 

Questionnaire (ARS) (Escurra & Salas, 2014) were used. The results revealed that loneliness 

(β=.317, p<.05) is a variable that significantly predicts social network addiction (R2=.100); 

therefore, it is concluded that the presence of loneliness levels predicts the development of 

social network addiction in university students.  

Keywords: Loneliness, addiction to social networks, interpersonal relationships.



 
 

Introducción 

Durante los últimos años, la soledad se ha convertido en un problema social, debido al 

aumento del individualismo, la inestabilidad colectiva y la pérdida progresiva de la red de apoyo 

familiar (Hernan y Rodríguez, 2017). Asimismo, en la actualidad, la soledad es una variable 

poco estudiada, a pesar de su mucha importancia, porque, si se prolonga durante el tiempo, 

genera efectos perjudiciales sobre el bienestar físico y mental (Banerjee y Rai, 2020); además, 

según Pagan (2020), la soledad es un factor de riesgo de mortalidad y morbilidad. 

De Jong Gierveld (1987) conceptualiza la soledad como el resultado de la diferencia entre 

las relaciones sociales que las personas desean y las que realmente tienen. En su modelo 

cognitivo de la soledad, propone que el proceso de desarrollo de la soledad está predispuesto 

por algunas cualidades de la persona; por ejemplo, la baja autoestima o el déficit del individuo 

en sus habilidades sociales. Asimismo, sostiene que la soledad no está relacionada directamente 

con factores situacionales, sino, por el contrario, uno de los determinantes más relevantes es la 

evaluación subjetiva y perceptiva, en la experiencia que tienen los individuos, sobre sus 

relaciones interpersonales. Por su parte, Panayiotou et al. (2016) mencionan que las personas 

solitarias tienden a evitar las interacciones sociales, porque se sienten rechazadas por sus 

características individuales. 

Una de las causas de la soledad es la ansiedad social, porque la persona tiene dificultad para 

establecer y mantener relaciones interpersonales significativas, debido a que evita las 

interacciones y anticipa subjetivamente el rechazo de los demás (Panayiotou et al., 2016). 

Inclusive las investigaciones muestran que las personas con un diagnóstico de ansiedad crónica 

tienen 4 veces más prevalencia de niveles de soledad (36.5%), a diferencia de las personas 

quienes no tienen este problema de salud mental (8.5%) (Díaz et al., 2020). 

Por otro lado, Weiss (1973) argumentó que existen dos tipos de soledad: la social y la 

emocional; las cuales fueron corroboradas en una de sus investigaciones, en la cual participó 



 
 

una población de mujeres casadas (quienes se habían mudado recientemente) y de padres 

solteros. Los resultados muestran que las mujeres, quienes se mudaron a otra ciudad junto a su 

pareja, presentaron soledad social, porque carecían de un círculo de amigos y conocidos, 

quienes podían darles un sentido de pertenencia. Por su parte, las personas quienes se 

divorciaron de sus parejas experimentaron una soledad emocional, la cual no podía ser disipada 

por sus relaciones amicales. 

Por este tiempo, una de las más recientes causas del sentimiento de soledad fue la COVID-

19, declarada una pandemia mundial por su rápida propagación, cuya declaración le 

corresponde a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), generando que cada país 

dicte medidas de bioseguridad; por ejemplo, el confinamiento social obligatorio. En 

consecuencia, los problemas en la salud mental de las personas han aumentado, particularmente 

en los estudiantes universitarios, quienes tuvieron que cambiar su modalidad de estudios 

(Rivera y Torres, 2021). En realidad, el confinamiento provocó un aumento de los niveles de 

soledad, depresión, consumo nocivo de sustancias adictivas y comportamiento suicida (Kumar 

y Nayar, 2020). 

En el norte de Europa, antes de la llegada de la pandemia, aproximadamente el 6% de la 

población afirmaba sentirse sola la mayor parte del tiempo; en cambio, durante los primeros 

meses del brote de la COVID-19, los niveles de soledad oscilaban entre 22% y 26% en todas 

las regiones. En relación con las personas de 18 a 25 años, las cifras de soledad se 

cuadruplicaron, pasando del 9% en 2016 al 35% a inicios del 2020 (Baarck et al., 2021). 

Además, según un estudio del Instituto de Encuestas de Opinión del Sector Público (IPSOS, 

2021), la soledad aumentó en el mundo, porque 4 de cada 10 entrevistados se sienten más 

solitarios; en este sentido, el Perú no es ajeno a esta realidad, el 39% de la población declaró 

sentirse más solitaria.  



 
 

Las personas que experimentan un profundo sentimiento de soledad (Demir y Kutlu, 2016), 

desean escapar del mundo real (Nowland et al., 2017), pues sienten una falta de aceptación, 

cariño y amor (Gazo et al., 2020). Por esta razón, buscan diversas formas de evitar estas 

situaciones y compensar su soledad; encontrando soluciones que pueden llevarlas a la adopción 

de hábitos no deseados; por ejemplo, el uso de las redes sociales, que en la medida de que se 

usa cada vez más, con el devenir del tiempo, puede convertirse en una adicción (Pérez y 

Quiroga-Garza, 2019).   

Las personas solitarias se sienten atraídas por las actividades sociales interactivas que facilita 

el internet, porque les brindan un sentido de pertenencia, amistad y comunicación (Zhang et al., 

2018). Además, les permite escapar de sus problemas interpersonales y compensar su falta de 

habilidades sociales para establecer relaciones con los demás (Gazo et al., 2020). Escurra y 

Salas (2014) definen que la adicción a las redes sociales es un comportamiento patológico, cuyo 

individuo está permanentemente alerta a los espacios virtuales, los verifica y revisa a toda hora 

e incluso en circunstancias inapropiadas. En consecuencia, presentan ansiedad, irritabilidad y 

alteraciones en el apetito y sueño. Asimismo, sostienen que las adicciones psicológicas 

presentan los mismos indicadores que las adicciones a sustancias, pues se caracterizan por 

presentar comportamientos frecuentes que en un primer momento producen placer, luego, una 

vez instalados, el individuo tiene la necesidad de repetirlos; si no lo realiza le genera ansiedad; 

de esta manera, se explicaría el desarrollo de una adicción psicológica como la adicción a las 

redes sociales. 

En el Perú, según un estudio realizado por IPSOS, en el año 2019, un promedio del 66% de 

la población utilizó Internet; siendo los peruanos de 14 a 17 años (85%) y de 18 a 34 años (74%) 

los que más lo frecuentan (Fundación MAPFRE, 2019). Por el año 2020, estas cifras se 

incrementaron, pues se estima que el 80% (13.5 millones) de la población mayor de edad es 

internauta, siendo los más frecuentes los menores de 35 años (IPSOS, 2020). En este sentido, 



 
 

Zhao y Zhou (2021) sostienen que el aislamiento social obligatorio, debido a la pandemia de la 

COVID-19, tuvo un impacto sobre el estilo de vida de las personas, porque pasaron de las 

actividades presenciales a las virtuales, provocando un aumento del uso de las redes sociales 

por motivos académicos, laborales (Singh et al., 2020), sociales y familiares, ya que permiten 

una conexión constante (Elesbão y Rubio, 2020).  

La revisión sistemática de la literatura, sobre soledad y adicción a las redes sociales, dejó la 

evidencia de que existen diversos estudios realizados en estudiantes universitarios. En una 

investigación hecha por Gazo et al. (2020), se encontró una correlación positiva 

estadísticamente significativa entre la soledad y la adicción a internet; por su parte, Pérez y 

Quiroga-Garza (2019) encontraron relación entre los niveles de soledad y uso de internet. 

Asimismo, la literatura afirma que la soledad es un factor de riesgo (Lee et al., 2017; Savcı y 

Aysan, 2018) y que a su vez predice de manera positiva la adicción a las redes sociales 

(Simcharoen et al., 2018; Demir y Kutlu, 2016; Zhang et al., 2018; Lee et al., 2017). Por lo 

tanto, la soledad llega a ser un factor psicosocial potencial de la adicción a las redes sociales, 

pues al facilitar la comunicación e interacción interpersonal mitigan el sentimiento de soledad 

(Yu et al., 2016). En un estudio realizado por Lee et al. (2017), los resultados mostraron que 

las mujeres con niveles de soledad buscan ayuda en las relaciones interpersonales, porque se 

sienten más complacidas con el apoyo social, mientras que los varones para afrontar la soledad, 

tienden a interactuar más en las redes sociales, por lo que corren mayor riesgo de desarrollar 

una adicción. Por otro lado, los estudios demuestran que existe una relación bidireccional entre 

la soledad (Nowland et al., 2017; Pérez y Quiroga-Garza, 2019) y la adicción a las redes 

sociales; es decir, existe un círculo vicioso preocupante entre ambas variables (Zhang et al., 

2018; Nowland et al., 2017; Savcı y Aysan, 2018; Pérez y Quiroga-Garza, 2019; Erol y Cirak, 

2019). Sin embargo, Zhang et al. (2018) afirmaron que la soledad tiene un efecto más fuerte y 

más extenso sobre la adicción a Internet que la adicción a Internet sobre la soledad.  



 
 

Estos estudios muestran aportes significativos sobre la relación entre soledad y adicción a 

las redes sociales; sin embargo, pertenecen en su mayoría a un contexto asiático (Simcharoen 

et al., 2018; Erol y Cirak, 2019; Demir y Kutlu, 2016; Zhang et al., 2018; Lee et al., 2017; Savcı 

y Aysan, 2018; Gazo et al., 2020), europeo (Nowland et al., 2017) y norteamericano (Pérez y 

Quiroga-Garza, 2019), revelando la evidencia de que existe la necesidad de realizar 

investigaciones sobre estas variables en Sudamérica. La presente investigación pretende llenar 

este vacío en el conocimiento científico, realizando el estudio con la participación de una 

población peruana. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es determinar si la soledad predice de 

manera significativa la adicción a las redes sociales en universitarios de la selva peruana. La 

cual es importante, pues aporta, a nivel teórico, conocimientos valiosos para la comunidad 

científica y servirá de base para futuras investigaciones. Además, a nivel práctico, permitirá que 

las universidades de la selva peruana implementen programas y talleres sobre la soledad, las 

relaciones interpersonales, el uso adecuado de las redes sociales, entre otros. Por último, a nivel 

social permitirá crear conciencia sobre esta problemática, pues la población tendrá 

conocimiento de que la soledad es un factor predictor de la adicción a las redes sociales y ésta, 

a su vez, genera una alteración en la funcionalidad del ser humano, ocasionando un impacto 

negativo en el ámbito interpersonal, académico y laboral. 

Método 

Diseño metodológico 

La presente investigación emplea una estrategia asociativa, de diseño predictivo transversal, 

ya que busca estudiar una relación funcional mediante el pronóstico de alguna variable criterio 

a partir de uno o más predictores en una medida única (Ato et al., 2013). 

Participantes  



 
 

La investigación estuvo conformada por 336 estudiantes mayores de 18 años (M=21.41, 

DE=3.679), de ambos sexos, pertenecientes a universidades públicas y privadas ubicadas en la 

ciudad de Tarapoto. En la tabla 1, se observa que el 52.7% de los encuestados fueron de sexo 

femenino, el 65.7% tuvieron entre 20 y 30 años, el 61.3% pertenecieron a una universidad 

privada y el 54.4% eran estudiantes de la facultad de ciencias de la salud. Asimismo, se 

evidencia que el 58.9% eran solteros y el 68.8% mencionaron que la red social que más 

frecuentaban era WhatsApp. 

Tabla 1 

Características de los participantes 

Características n % 

Sexo 
Femenino 177 52.7 

Masculino 159 47.3 
    

Edad 

18-19 103 30.7 

20-30 221 65.7 

31-45 12 3.6 
    

Universidad 
Privada 206 61.3 

Pública 130 38.7 
    

Facultades 

Ciencias de la salud 183 54.4 

Ciencias empresariales 49 14.6 

Educación y humanidades 35 10.4 

Ingeniería y arquitectura 60 17.9 

Ciencias agrarias 8 2.4 

Ciencias políticas 1 0.3 
    

Situación sentimental 
En una relación 138 41.1 

Solteros 198 58.9 
    

Redes sociales más 

frecuentadas 

Facebook 38 11.3 

WhatsApp 231 68.8 

Instagram 38 11.3 

YouTube 18 5.4 

Tik Tok 6 1.8 

Twitter 5 1.5 

Instrumentos 

El instrumento que se utilizó para medir la primera variable, fue la Escala de Soledad de 

Jong Gierveld (De Jong Gierveld y Kamphuis, 1985), la cual fue adaptada al castellano por Buz 

y Prieto (2013) y validada en Perú por Ventura-León y Caycho (2017). La escala tiene 11 ítems 

que están agrupados en dos dimensiones: soledad emocional y soledad social. Las opciones de 



 
 

respuesta son escala tipo Likert, cuyos ítems tienen tres alternativas de respuesta (sí=1, más o 

menos=2, no=3). Asimismo, evidencia una adecuada fiabilidad (ω = .83) y validez, la cual se 

comprobó mediante el análisis factorial confirmatorio (CFI=0.95; RMSEA=0.069).  

Para medir la segunda variable, se utilizó el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

(ARS) creado y validado por Escurra y Salas (2014) en Perú. El instrumento está conformado 

por 24 ítems agrupados en tres dimensiones: obsesión por las redes sociales, falta de control 

personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales. Las opciones de 

respuesta son de tipo Likert; los ítems tienen 5 alternativas de respuesta (4=siempre, 3=casi 

siempre, 2=algunas veces, 1=rara vez y 0=nunca). La validez se evidenció a través del análisis 

factorial confirmatorio (GFI = 0.92; RMSEA = 0.04) según la teoría clásica de los test. La 

confiabilidad se determinó mediante el alfa de Cronbach; la primera dimensión alcanzó un valor 

de α=0.91, la segunda dimensión α=0.88, tercera dimensión α=0.92 y el cuestionario en general 

un valor de α=0.95. De esta manera, quedó la evidencia de que el instrumento y sus 

componentes presentan adecuadas propiedades psicométricas de validez y confiabilidad. 

Análisis de datos 

Una vez recolectada la información se utilizó el software estadístico SPSS versión 26, 

aplicado a las ciencias sociales. En primera instancia, se realizó el análisis descriptivo a través 

de tablas de frecuencia. Posteriormente, se llevó a cabo la prueba de normalidad a través de la 

asimetría y curtosis. Seguidamente, se aplicó la r de Pearson para determinar la correlación 

entre las variables. Finalmente, se realizó el análisis de regresión lineal simple, para corroborar 

si la soledad predice la adicción a las redes sociales. 

Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó respetando los principios éticos que rigen la profesión 

de psicología. Se contó con la aprobación del comité de ética de la facultad de ciencias de la 

salud de la Universidad Peruana Unión con código número 2021-CE-FCS-UPeU-00263. 



 
 

Además, la encuesta virtual contaba con el consentimiento informado y los dos instrumentos 

seleccionados. Asimismo, se tuvo en cuenta la protección de la identidad y la información 

personal de los participantes, quienes fueron tratados con mesura. La información recolectada 

fue tratada de manera confidencial, anónima y solo para fines de este estudio. 

Resultados 

Análisis descriptivo  

En la tabla 2 se puede apreciar que, respecto a la variable soledad y sus dimensiones de 

soledad emocional y soledad social, el nivel predominante en el que se ubican los estudiantes 

universitarios es medio (49.1%, 46.1%, 48.5%, respectivamente) y 21.1% de universitarios 

presentan niveles altos de soledad social. 

Tabla 2 

Niveles de soledad y sus dimensiones de los universitarios de la selva peruana 

Variable 
Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Soledad 106 31.5 165 49.1 65 19.3 

Soledad emocional 111 33.0 155 46.1 70 20.8 

Soledad social 102 30.4 163 48.5 71 21.1 

A continuación, en la tabla 3 se observa que, en relación con la variable adicción a las redes 

sociales, el 24.7% de estudiantes se ubican en un nivel alto y en las tres dimensiones el nivel 

predominante es el medio (52.1%, 47.6%, 45.8%, respectivamente). 

Tabla 3 

Niveles de adicción a las redes sociales y sus dimensiones de los universitarios de la selva 

peruana 

Variable 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Adicción a las redes sociales 87 25.9 166 49.4 83 24.7 

Obsesión por las redes sociales 89 26.5 175 52.1 72 21.4 

Falta de control personal en el uso 

de las redes sociales 
109 32.4 160 47.6 67 19.9 

Uso excesivo de las redes sociales 103 30.7 154 45.8 79 23.5 



 
 

En la tabla 4 se puede apreciar que no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

los universitarios que están en una relación sentimental y los que están solteros (p > .05) frente 

a la soledad y adicción a las redes sociales. De la misma forma, no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los universitarios de sexo femenino y masculino (p > .05). 

Tabla 4 

Análisis comparativo de soledad y adicción a las redes sociales en universitarios en relación a 

su situación sentimental y sexo 

Variables 

Soledad Adicción a las redes sociales 

M DE t p d M DE t p d 

En una 

relación 
5.91 3.018 

-1.627 0.105 -0.179 

32.18 15.423 

-0.822 0.412 -0.091 

Solteros 6.46 3.105 33.63 16.253 

Femenino 6.51 3.055 

1.778 0.076 0.192 

33.14 15.920 

0.128 0.898 0.014 

Masculino 5.92 3.081 32.92 15.948 

Prueba de normalidad 

En la tabla 5, se observan los valores de las pruebas estadísticas de media (M), desviación 

estándar (DE), asimetría y curtosis. Los indicadores de asimetría y curtosis se encuentran dentro 

del rango +/- 1.5, mostrando que siguen una distribución normal (Pérez y Medrano, 2010). Por 

lo tanto, para el análisis inferencial se empleó el coeficiente de correlación de Pearson. 

Tabla 5 

Análisis descriptivo de soledad y adicción a las redes sociales 

Variables y dimensiones M DE Asimetría Curtosis 

Soledad 6.23 3.077 -0.051 -1.018 

Soledad emocional 3.54 1.884 -0.197 -1.151 

Soledad social 2.70 1.725 -0.095 -1.314 

Adicción a las redes sociales 33.04 15.910 0.619 0.194 

Obsesión por las redes sociales 11.37 6.734 0.704 0.263 

Falta de control personal en el uso de las redes 

sociales 
8.82 4.447 0.501 0.259 

Uso excesivo de las redes sociales 12.85 6.013 0.397 0.141 

Análisis de correlación 



 
 

En la tabla 6, se puede observar que las dos variables y sus dimensiones se relacionan de 

forma directa y estadísticamente significativa (p < .05). Asimismo, se evidencia que entre 

soledad, soledad emocional y adicción a las redes sociales con su dimensión obsesión por las 

redes sociales, la significancia práctica es moderada (r ≤ 0.30) (Cohen, 1988). 

Tabla 6 

Correlación entre soledad y adicción a las redes sociales 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 

Soledad (1) -       

Soledad Emocional (2) ,866*** -      

Soledad Social (3) ,838*** ,452*** -     

Adicción a las redes sociales (4) ,317*** ,344*** ,189*** -    

Obsesión por las redes sociales (5) ,357*** ,393*** ,207*** ,928*** -   

Falta de control personal en el uso de las 

redes sociales (6) 
,241*** ,265*** ,140** ,898*** ,732*** -  

Uso excesivo de las redes sociales (7) ,261*** ,275*** ,164** ,942*** ,794*** ,817*** - 

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

Análisis de predicción 

En la tabla 7, se visualizan los resultados del análisis de regresión lineal simple, los cuales 

muestran un ajuste adecuado del modelo (Prueba F=37,301, p <.001), donde la soledad (β=,317, 

p<.05) es una variable que predice significativamente la adicción a las redes sociales (R2=.100). 

El valor del R2 indica que el modelo de regresión tiene un tamaño del efecto moderado (Cohen, 

1988). Asimismo, los valores t de los coeficientes de regresión beta de la variable predictora 

son altamente significativos (p<0.01). 

Tabla 7 

Soledad como predictor de la adicción a las redes sociales 

Predictor B EE β t p 

(Constante) 22.822 1.864 

0.317 

12.241 0.000 

Soledad 1.639 0.268 6.107 0.000 

Nota: Variable dependiente = Adicción a las redes sociales (Prueba F = 37.301, p< .001; R2 = .100), B = 

Coeficiente no estandarizado, EE = Error estándar, β = Coeficiente de regresión estandarizado. 

Discusión 



 
 

Para las personas que carecen de un apoyo social positivo o relaciones interpersonales 

satisfactorias y que presentan sentimientos de soledad, las redes sociales les proporciona una 

interacción segura con otros individuos (Ranaeiy et al., 2016). En tal sentido, el objetivo de la 

presente investigación fue determinar si la soledad predice de manera significativa la adicción 

a las redes sociales en universitarios de la selva peruana. 

Los resultados exponen la evidencia de que no hubo diferencias significativas entre ambos 

sexos en los niveles de soledad y adicción a las redes sociales. Es decir, varones y mujeres 

experimentan la soledad de manera similar, por lo tanto, están propensos a desarrollar una 

adicción a las redes sociales en la misma medida. Otros estudios confirman estos hallazgos; por 

ejemplo, Zhang et al. (2018) suscriben que, en relación con la soledad, el apoyo social y la 

adicción a internet no se muestran diferencias respecto del sexo; asimismo, Erol y Cirak (2019) 

reportaron que el género no juega un papel significativo en la adicción al internet; por su parte, 

Simcharoen et al. (2018) sustentan que tanto el sexo como la edad no influyen con la puntuación 

de adicción a internet. Sin embargo, Lee et al. (2017) sí reportaron diferencias significativas. 

De igual manera, no se hallaron diferencias significativas entre los universitarios con pareja 

y los solteros, en relación con la soledad; es decir, los estudiantes, independientemente de su 

situación sentimental, pueden presentar los mismos niveles de soledad. Esto se debe a que la 

soledad es una experiencia emocional relacionada con la dificultad, para obtener relaciones 

interpersonales deseadas y la percepción subjetiva que el individuo tiene sobre estas (Peplua y 

Perlman, citados por Gazo et al., 2020; Demir y Kutlu, 2016); además, la soledad se manifiesta 

cuando la intimidad que la persona desea no está presente (Erol y Cirak, 2019). Cabe destacar 

que la soledad se ve influida por el número de relaciones sociales y la frecuencia del contacto 

social; sin embargo, se ve más influida por la percepción y evaluación subjetiva de sus 

relaciones interpersonales (Asher y Paquette, 2003). 



 
 

Por otro lado, se evidenció que existe una relación estadísticamente significativa entre 

soledad y adicción a las redes sociales; estos resultados son similares a los encontrados por 

Gazo et al. (2020), quienes sustentan que los universitarios usan de manera excesiva el internet 

para disminuir el estrés que les produce la soledad; en este mismo sentido, Pérez y Quiroga-

Garza (2019) afirman que los jóvenes buscan afrontar la soledad acudiendo al uso continuo de 

las redes sociales, las cuales los expone a la comparación social; también sus hallazgos prueban 

que, a mayor uso de las redes sociales, habrá mayor soledad y viceversa. Asimismo, se encontró 

que la significancia práctica entre soledad y adicción a las redes sociales es moderada; es decir, 

un universitario quien se siente solo tiene la probabilidad de desarrollar adicción a las redes 

sociales, pero no es determinante; debido a que la soledad no es el único factor de riesgo 

potencial para desarrollar una adicción a las redes, sino que también existen otros factores: el 

aburrimiento, el sentimiento de estar perdidos o indecisos (Pérez y Quiroga-Garza, 2019) y los 

problemas interpersonales (Simcharoen et al., 2018). 

En cuanto a la soledad emocional, la soledad social y la adicción a las redes sociales se 

encontró que existe una relación estadísticamente significativa. En este sentido, Gazo et al. 

(2020) confirman que una persona solitaria siente falta de aceptación, cariño, amor y percibe 

una brecha psicológica que la aleja de los demás; por ende, estas personas pueden desarrollar 

adicción a las redes sociales, porque les da satisfacción, aumenta su percepción de 

autorrealización, les posibilita huir de sus problemas sociales y compensar su falta de 

habilidades sociales, para establecer relaciones interpersonales satisfactorias. De igual manera, 

Nowland, et al. (2017) declaran que las personas más solitarias pueden expresarse con mayor 

facilidad en las redes sociales y tienden a percibir que pueden ser ellas mismas. 

En la presente investigación se encontró que la soledad predice de manera significativa la 

adicción a las redes sociales. En este sentido, las personas quienes se sienten solas perciben que 

sus relaciones interpersonales son deficientes y se ven incapaces de adquirirlas, porque carecen 



 
 

de buenas habilidades sociales, produciendo en ellas un malestar emocional. Con el afán de 

mitigar este malestar recurren al uso de las redes sociales (Demir y Kutlu, 2016), pueden hacer 

amigos con mayor facilidad y conseguir aceptación, cariño y apoyo; obteniendo una sensación 

de alivio y placer (Gazo et al., 2020), lo que a su vez les induce a usar con mayor frecuencia las 

redes sociales y llegar a desarrollar una adicción. Nowland et al. (2017) exponen que las 

personas, quienes han desarrollado una adicción al intentar disminuir su uso, presentan signos 

de abstinencia; por ejemplo, depresión, irritación y ansiedad (Zhang et al., 2018). Asimismo, 

los individuos con niveles altos de soledad perciben que sus amigos en línea los entienden mejor 

que sus amigos, con quienes se comunican cara a cara, por eso los desplazan (Nowland et al., 

2017). 

Por su parte, Erol y Cirak (2019) encontraron que la soledad y el promedio de calificaciones 

acumulativas predicen significativamente la adicción a Internet; asimismo, Zhang et al. (2018) 

sustentan que la soledad y la adicción a las redes sociales se predicen entre sí, produciéndose 

un círculo vicioso; de igual manera, Lee et al. (2017) afirman que la soledad es un factor de 

riesgo para la adicción a las redes sociales. Además, Simcharoen et al. (2018) hallaron que el 

tiempo utilizado a diario en internet, la soledad y los problemas interpersonales fueron fuertes 

predictores de la adicción a las redes sociales. También Savcı y Aysan (2018) encontraron que 

la competencia interpersonal, la soledad, el miedo a la evaluación negativa, la recompensa y el 

castigo social predicen la adicción a las redes sociales. Por su lado, Demir y Kutlu (2016) 

entienden que la soledad predice de manera positiva la adicción a internet y ésta a su vez predice 

la depresión. Por su parte, Savcı y Aysan (2018) encontraron que el miedo a la evaluación 

negativa era un fuerte predictor de la adicción a las redes sociales, porque estas personas usan 

la virtualidad con el fin de protegerse; el segundo factor predictor más importante vendría a ser 

la soledad. 



 
 

Una de las fortalezas del estudio fue que los instrumentos tuvieron una adecuada consistencia 

interna y validez en el contexto peruano. Además, el estudio contó con la aprobación del comité 

de ética de investigación de una de las universidades. Respecto de las limitaciones, los 

resultados no son representativos, debido a que se utilizó un muestreo por conveniencia, por 

eso se recomienda utilizar un muestreo probabilístico. Por otro lado, los datos se recopilaron 

mediante un cuestionario virtual y es probable que estos hayan sido influenciados por la actitud 

defensiva o la deseabilidad social de los encuestados. En esa misma línea, se encuentra que una 

de las principales limitaciones es que no se incluyeron variables que pueden ser predictoras de 

la adicción a las redes sociales: la baja autoestima, la evaluación negativa, los problemas 

interpersonales y el déficit en las habilidades sociales, por lo que se recomienda tener en cuenta 

estas variables para futuras investigaciones. 

Se concluye que la soledad predice, de manera estadística y significativa, la adicción a las 

redes sociales con un tamaño del efecto moderado. Por último, cabe mencionar que los 

universitarios de la selva peruana presentan un nivel moderado en soledad y adicción a las redes 

sociales, por lo que se recomienda implementar programas y talleres sobre cómo identificar, 

manejar y reducir el sentimiento de soledad y, al mismo tiempo, involucrarlos en actividades 

que fomenten el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales, su autoestima y el uso 

adecuado de las redes sociales, a fin de disminuir la probabilidad de desarrollar una adicción a 

estas. 
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