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RESUMEN 

El uso de internet se ha vuelto esencial en la vida diaria, facilitando la educación, comunicación y el acceso a 

información. Las redes sociales, son utilizadas por el 60% de la población global, destacando el YouTube, 

Facebook, TikTok, Instagram y WhatsApp. En India, el 96.1% de los estudiantes de pregrado usa redes sociales 

cuando están aburridos y el 86.4% cuando se sienten solos. Por ello, el propósito de la investigación fue determinar 

si la adicción a redes sociales predice la soledad en universitarios de la selva peruana. Se analizaron 423 datos de 

estudiantes universitarios, varones y mujeres, entre 18 y 29 años (M= 21.943; DS= 2.566). La ARS se evaluó 

mediante la Escala Breve de Adicción a las Redes Sociales (CARS-R) y la variable soledad mediante la Escala de 

soledad de Jhon Gierveld. En cuanto a los resultados se evidenció que la ARS predice la soledad (R2 ajustado= 

0.288, p < 0.000). Es así que se concluye que un uso adictivo de las redes sociales predice sentimientos de soledad 

en universitarios de la selva peruana, por lo tanto, se recomienda realizar acciones que ayuden a mitigar esta 

adicción, pues la soledad está asociada a sentimientos de tristeza e ideación suicida. 
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ABSTRACT 

The use of the internet has become essential in daily life, facilitating education, communication, and access to 

information. Social media platforms, used by 60% of the global population, include YouTube, Facebook, TikTok, 

Instagram, and WhatsApp. In India, 96.1% of undergraduate students use social media when they are bored, and 

86.4% when they feel lonely. Therefore, the purpose of this research was to determine whether social media 

addiction predicts loneliness among university students in the Peruvian Amazon. A total of 423 data points from 

male and female university students aged 18 to 29 years (M = 21.943; SD = 2.566) were analyzed. Social media 

addiction (SMA) was assessed using the Brief Social Media Addiction Scale (CARS-R), and loneliness was 

measured with the Jhon Gierveld Loneliness Scale. Results indicated that SMA predicts loneliness (adjusted R2 = 

0.288, p < 0.000). It is concluded that addictive use of social media predicts feelings of loneliness among university 

students in the Peruvian Amazon. Therefore, it is recommended to implement actions to mitigate this addiction, 

as loneliness is associated with feelings of sadness and suicidal ideation. 

Keywords: Addiction; mobile; social media; loneliness; university students. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el uso de Internet se ha establecido, como un medio esencial en la vida cotidiana de las 

personas, proporcionando facilidades en el ámbito educativo, comunicativo y de acceso instantáneo a la 

información (Fernández et al., 2020; Tejada et al., 2023). Este avance tecnológico ha generado el 

incremento de nuevas plataformas, especialmente en cuanto a las redes sociales, que gozan de una 

popularidad entre los jóvenes y adolescentes (Hilt, 2019; Valencia et al., 2021). En este sentido resulta 

relevante señalar que, el 60% de la población global utiliza redes sociales, como YouTube, Facebook, 

TikTok, Instagram y WhatsApp (We are social, 2023). Asimismo, estudios muestran que el 96.1% de 

los estudiantes de pregrado de la India recurren a las redes sociales cuando se sienten aburridos, mientras 

que el 86.4% lo hace cuando se encuentran solos (Chethana et al., 2020). 

Por otro lado, en España, el 82,2% de los centennials, utiliza las redes por placer y disfrute, mientras que 

el 63.1% las utiliza para mitigar la sensación de soledad (López et al., 2023; Vázquez, 2023). Además, 

en Italia, el 77.55% de los universitarios usan las redes sociales durante al menos 15 minutos antes de 

dormir, y el 55.6% después de despertarse (Varchetta et al., 2020). 

En ecuador, el 93% de estudiantes lleva consigo un cargador y revisa sus redes sociales antes de iniciar 

sus tareas (Ballesteros y Pastrano, 2022). Mientras que, en Arabia Saudita, el 48% experimenta sentimientos 

de soledad, y prefieren quedarse en casa en lugar de participar en reuniones sociales (Bakry et al., 2022). 

En reino unido, el 27 % de estudiantes, utilizan el móvil de manera desproporcionada y reportan haber 

sentido mayor soledad (Azhari et al., 2022). 

Finalmente, en la ciudad de Lima (Perú), el 96.5% de los jóvenes entre 19 y 24 años, utilizan internet 

para acceder a todas las redes sociales (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2023). 

Asimismo, el 81.3% de los jóvenes de la ciudad de puno, utilizan con mayor frecuencia Facebook, 

WhatsApp, Instagram, Twitter y TikTok  (Condori y Coapaza, 2023).  Del mismo modo en Tarapoto, el 

40,8% de los estudiantes de educación superior evidencian un uso desmedido de las redes sociales y el 

32,9% permanece en línea durante todo el día (Arteaga et al., 2022). De igual manera, se encontró que, 

en Tingo María, el 91,7% utilizan diariamente el Internet para acceder a las redes sociales (Tuesta, 2021). 

Como se observa, el uso exacerbado de las redes sociales va en aumento debido a que los jóvenes 

encuentran placer, motivación, interacción social, regulación emocional y entretenimiento (Ciudad et al., 

2024; Wongpakaran et al., 2021; Youssef et al., 2020). Esto trae consigo, que los estudiantes 

universitarios estén expuestos a la influencia de las redes sociales, lo que puede provocar sensación de 

soledad, aislamiento, pérdida de productividad, ansiedad, disminución de la felicidad y dependencia 

interpersonal (Chibuzor y Chidozie, 2022; Sun, 2023). 



Adicción a redes sociales y soledad en universitarios de la Selva Peruana   

 

90 

Debido a que se encuentran en una etapa crucial de búsqueda de autonomía y vínculo social es por ello 

es que son más vulnerables a la sensación de soledad y a desarrollar adicción (Thomas et al., 2020; Wang 

et al., 2023). Estas conductas suelen manifestarse cuando los jóvenes no logran satisfacer sus necesidades 

psicológicas y tienden a buscar compensación en plataformas virtuales, dedicando largos periodos de 

tiempo (Xu et al., 2022).  

Este acto de uso recurrente y tiempo prolongado influye en el estado de ánimo, generando somnolencia, 

fatiga y una mayor tendencia al aislamiento social (Cannito et al., 2022; Ciacchini et al., 2023; Malander, 

2019; Sabir et al., 2020). De modo, que aumenta la probabilidad de experimentar sentimientos de soledad 

y síntomas depresivos debido a la falta de interacciones cara a cara (Schemer et al., 2021; Zaka et al., 

2024). Esta realidad evidencia que el uso desproporcionado de las redes sociales conlleva a un riesgo de 

adicción, con efectos negativos tanto en la salud física como psicológica (Gokdas y Kuzucu, 2019; 

Gómez et al., 2020; Miñan et al., 2023). 

Investigaciones recientes han determinado que el exceso de tiempo dedicado a las RRSS intensifica la 

sensación de soledad, dificulta la capacidad de sostener relaciones positivas, y el cumplimiento de 

responsabilidades diarias (MacDonald y Schermer, 2021; Özsat et al., 2022; Vieira et al., 2022).  

Por ende, el propósito de este estudio es dar a conocer en qué medida la ARS influye en la soledad, dado 

que el uso de plataformas de medios digitales, se ha vuelto parte indispensable de la vida cotidiana de la 

mayoría de las personas (Chávez y Coaquira, 2022). Cambiando la dinámica del comportamiento 

humano y la cohesión social (Kaviani et al., 2020; Metin y Demirtepe, 2021). Por lo que, es importante 

educar a la población sobre el impacto de este problema en su salud mental, física, social y académica  

(Aderinto, 2022; Kubrusly et al., 2021; Paray et al., 2020). Por lo tanto, es de suma relevancia el 

desarrollo de esta investigación, para fomentar el uso adecuado de los teléfonos e identificar factores 

negativos para mitigar el uso descontrolado de las redes sociales y por ende reducir el sentimiento de 

soledad (García et al., 2020; Güner y Demir, 2022). Además, estos hallazgos servirán de base para futuros 

trabajos de intervención más específicos.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Mediante un muestreo no probabilístico intencional participaron 456 estudiantes, entre los cuales 33 no 

cumplían con los criterios de inclusión establecidos, quedando 423 universitarios de ambos sexos, 

matriculados en el segundo semestre académico 2023- II, cuyas edades están dentro del rango de 18 y 

29 años (M= 21.943; DS= 2.566), que contaron con un teléfono móvil. Se excluyo a los estudiantes que 

tenían menos de 18 y mayores de 29 años, así como aquellos que no respondieron más del 10% de las 

preguntas en las pruebas y que no contaban con el consentimiento informado correspondiente.  
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Se realizó un estudio predictivo transversal con estrategia asociativa con el propósito de analizar la 

relación funcional entre variables. Además, pertenece a un diseño no experimental porque no se 

manipularon las variables y la recolección de datos se realizó en un único momento (Ato et al., 2013). 

Se utilizo la escala adicción a redes sociales creada por (Vilca y Vallejos, 2015) modificada a una versión 

corta en adultos de ambos sexos por (Vilca et al., 2023), esta escala consta de nueve ítems, lo cual tiene 

cinco escalas de respuesta: Nunca (0), Casi nunca (1), A veces (2), A menudo (3) y Siempre (4), además 

la escala no presenta ítems inversos; por lo tanto, una puntuación más alta mostraría una mayor tendencia 

de adicción a las redes sociales. También la escala muestra una estructura unidimensional con excelentes 

niveles de ajuste CFI= 0.99, TLI= 0.99 y RMSEA= 0.064, este hallazgo indica que las puntuaciones son 

apropiadas, debido a que los nueve ítems presentan adecuados índices de discriminación y pesos 

factoriales altos (λ>0,60), con un índice de con confiabilidad α=0,91; ω=0,92 y con un intervalo de 

confianza que va de 0.056 a 0.072. 

Asimismo, se empleó la escala de soledad (De Jong Gierveld y Kamphuis, 1985). Adaptada y validada 

para su uso peruano por (Ventura y Caycho, 2017). Esta escala evidencia dos dimensiones, soledad social 

y también soledad emocional, compuesta por 11 ítems.  En cuanto a las opciones de respuesta, se pueden 

seleccionar en 3 categorías (1=no, 2=más o menos 3=sí). Para la puntuación se debe asignar 1 punto a 

las respuestas “más o menos” o “no” en los ítems negativos 1,4,7,8 y 11. Mientras que en los demás 

ítems se debe consignar 1 punto si la respuesta es “más o menos” o “sí”.  Así, la escala permite medir la 

ausencia de soledad hasta soledad máxima. La estructura de la escala es bidimensional, la cual muestra 

índices de ajuste aceptables (CFI = .99; SRMR ≤ .03 y RMSEA = .03), y en cuanto a la confiabilidad es 

de (ω = .83). 

Además, para el análisis se obtuvo un archivo en formato Excel que fue transferido al programa SPSS 

Statistics 26 donde se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables, utilizando la media, desviación 

estándar, curtosis, y asimetría, teniendo en cuenta que estos dos últimos valores estén dentro del rango 

de +-1,5 para indicar una distribución normal de los datos (Pérez y Medrano, 2010). Posteriormente, se 

llevó a cabo una correlación entre las variables utilizando el coeficiente r de Pearson, obteniendo valores 

de 0.3 y 0.5 (Hernández et al., 2018). Por último, se efectuó una regresión lineal simple para predecir el 

impacto del uso de las redes sociales en la soledad (Alfaro et al., 2022). 

Finalmente, este estudio ha sido aprobado por el comité de ética de la facultad de ciencias de la salud de 

la Universidad Peruana Unión a través de la resolución número 2024-CEB-FCS - UPeU-«N° 032», 

considerando el respeto por la privacidad de la identidad será totalmente anónimo, se pedirá un 

consentimiento informado a cada participante ya que serán mayores, respetando su autonomía, se 
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proporcionará la información del estudio y se le dará la facilidad de contactar con los investigadores en 

caso tenga dudas o presente algún inconveniente en el desarrollo de las pruebas teniendo en cuenta el 

principio de no mal eficiencia (Orozco y Lamberto, 2022; Richaud, 2007). 

RESULTADOS 
                                       Tabla 1 

                                       Datos sociodemográficos 

 
Datos sociodemográficos n % 

Sexo   
  

Hombre  201 47.5 

Mujer  222 52.5 

¿Cuál es tu situación amorosa?   

En una relación 138 32.6 

Soltero (a) 264 62.4 

Casado (a) 14 3.3 

Otros 7 1.7 

¿A que facultad perteneces?   

Facultad Ciencias de la salud 138 32.6 

Facultad Ciencias empresariales 151 35.7 

Facultad de ingeniería y arquitectura 134 31.7 

¿Actualmente con quien vives?   

Solo 110 26 

Pareja 28 6.6 

Con mis padres 152 35.9 

Otros 133 31.5 

En la Tabla 1, se visualiza que la mayor parte de los encuestados fueron mujeres (52,5%) y no se 

encontraban en una relación (62.4 %). El 35.7 % pertenece a la Facultad de Ciencias Empresariales y el 

35.9 % de los estudiantes refieren vivir con ambos padres. 

 
                                          Tabla 2 

                                         Uso del celular y de las redes sociales 

Datos sociodemográficos n % 

Uso de celular   
<1 hora  10 2.4 

1-2 horas  32 7.6 

2-3 horas  90 21.3 

3-4 horas  129 30.5 

4-5 horas  101 23.9 

>6 horas  61 14.4 

Uso de redes sociales  
 

 
Instagram  73 17.3 

Facebook  58 13.7 

Messenger  17 4.0 

TikTok  107 25.3 

WhatsApp 
 

 150 35.5 

Otros  18 4.2 

Respecto al tiempo de uso del móvil y las redes sociales, en la (Tabla 2) se observa que el 30.5 % usa su 

móvil durante 3 a 4 horas diarias y la red social más usada es WhatsApp con un 35.5 %, seguido de 

TikTok con un 25.3 %. 
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        Tabla 3 

        Análisis descriptivo de las variables 

Variable Media DE Asimetría Curtosis 

Adicción a redes sociales 16.655 6.434 -0.455 0.033 

Soledad 6.704 2.019 -0.479 0.328 

 

Con relación al análisis descriptivo de las escalas aplicadas, se calcularon la media (M), la desviación 

estándar (DE), así como la asimetría y curtosis. Los datos obtenidos para la asimetría y la curtosis 

muestran que siguen una distribución normal, ya que se sitúan dentro del rango ± 1.5. Por lo tanto, para 

los análisis estadísticos se utilizarán las pruebas paramétricas (Tabla 3). 

            Tabla 4 

            Análisis de correlación entre las variables 

 Adicción a Redes Sociales 
 r p 

Soledad ,539** 0.000 

En el análisis de correlación presentado en la (Tabla 4), se muestra que el coeficiente de correlación de 

Pearson evidencia una relación significativamente alta, entre soledad y adicción a las redes sociales (r= 

.539, p = 0.000), con una correlación de fuerza moderada (Ferguson, 2009). 

 
           Tabla 5 

           Regresión Lineal 

Predictores B EE β t p 

(Constante) 3.890 0.230  16.911 .000 

Adicción a redes sociales 0.169 0.013 0.539 13.118 .000 

Nota: Variable dependiente: soledad (Prueba F=172.075, p < ,000; R2 ajustado= 0.288), B= Coeficiente no estandarizado, 

EE = Error estándar, β = Coeficiente de regresión estandarizado. 

 

En el análisis de regresión lineal, la tabla muestra un ajuste adecuado del modelo con una Prueba 

F=172.075, p < ,000), indicando que la adicción a las redes sociales (β = 539, p < ,000) predice de manera 

significativa la soledad (R2 ajustado = 0.288). Además, los valores t de los coeficientes de regresión β 

de la variable predictora son altamente significativos p < ,000. 

DISCUSIÓN 

Las plataformas de las redes sociales se han transformado en un recurso fundamental para los estudios, 

trabajo y sobre todo el ocio, sin embargo, trajo consigo un reto en la manera en la que el ser humano se 

percibe (Isbulan et al., 2024; Tiggemann et al., 2018), se relaciona   (Eichenberg et al., 2024), y aunque 

se ha visto investigaciones que manifestaban como los problemas familiares y sociales ha llevado al uso 

de las redes sociales (Iwatani y Watamura, 2024; Khodarahmi et al., 2023; Kimball et al., 2023), poco se 

ha visto como el uso desmedido de las mismas, han conllevado a las personas a sentirse solas, por lo que 
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el propósito de este estudio es determinar la magnitud en que la adicción a las redes sociales predice la 

soledad en estudiantes universitarios de la selva peruana. 

En relación al tiempo conectado a la pantalla del celular, se vio que el uso más frecuente fue de 3 a 4 

horas y este es uno de los principales problemas en adolescentes, ya que tanto tiempo concentrado a una 

pantalla está asociado a la obesidad, problemas cardiovasculares, riesgo de adicción al consumo de 

alcohol, síntomas depresivos y ansiosos (Nagata et al., 2024; Priftis y Panagiotakos, 2023), asimismo, se 

encontró que este problema se da por no realizar actividades extracurriculares, al estar centrado a la 

pantalla de la TV o al celular en el horario de almuerzo (Niskier et al., 2024) y además de ello, no tener 

un acercamiento familiar (Saritepeci et al., 2023), lo que provoca que se encuentren solos por estar 

navegando en las redes sociales.  

Además, la red más usada en este estudio, fue WhatsApp, de manera similar al estudio de Shahzad et al. 

(2022), siendo la principal red social entre los jóvenes, ya que es una herramienta vital para la 

comunicación interpersonal, la realización de actividades académicas, al igual que ayuda a mantenerse 

informado del acontecimiento social (Bhandarkar et al., 2021; Chandrasena y Ilankoon, 2022; Fermann 

et al., 2021). Sin embargo, su uso constante, está asociado a la adicción al internet (Fermann et al., 2021), 

problemas para dormir (Chandrasena y Ilankoon, 2022), adicción a la pantalla (Shahzad et al., 2022). Por 

otro lado, la segunda red social más usada fue el Tiktok la cual gano más protagonismo después de la 

pandemia por COVID-19 (Zhu et al., 2024) ya que es una fuente de entretenimiento, actualización de 

noticias, es educativo e incluso genera ingresos económicos (Wang y Guo, 2023). Sin embargo, su uso 

frecuente predice la presencia de adicción al celular (Okela, 2023), síntomas depresivos, ansiosos, baja 

autoestima (Landa et al., 2024), al igual que insomnio (Arillotta et al., 2023). Como se observa la adicción 

a redes sociales (ARS) afecta de manera individual y social de quien lo tiene. 

Por último, se encontró que la ARS predice el nivel de soledad en los universitarios, de la misma forma, 

Santini et al. (2024) encontró en universitarios europeos, donde no sólo predijo la soledad sino también 

la depresión. Asimismo, en Turquía, la ARS predijo la presencia de soledad al igual que el uso frecuente 

de las pantallas (Özsat et al., 2022), Contrario a estos resultados MacDonald y Schermer (2021) 

encontraron que el uso frecuente del celular y las redes sociales mitigaban el sentimiento de soledad, sin 

embargo como se remarcó el problema no es el uso, sino la ARS, pues tanto tiempo pegado a la pantalla 

provoca problemas interpersonales y familiares (Saritepeci et al., 2023) lo que los llevaría a aislarse, 

sumando a ello la ARS provoca una baja autoestima (Landa et al., 2024), un pobre autoconcepto al 

compararse con quienes ve en las redes (Tiggemann et al., 2018), problemas en la capacidad de formar 

relaciones profundas pues provoca un apego inseguro (Eichenberg et al., 2024). La soledad está asociada 

a problemas personales como, baja autoestima, inseguridad personal, pobre autoconcepto y a la búsqueda 
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de escapar de su realidad presente (Smith y Alheneidi, 2023), y como se vio, estas son consecuencias 

directas de ARS. 

Una de las principales limitaciones de la investigación fue la recolección datos de manera virtual, esto 

fue tratando de expandir la mayor cantidad de participantes de la selva peruana, sin embargo podría haber 

provocado algún tipo de sesgo pues, aunque no hay diferencia significativa de resultados si la muestra 

fuera recolectada de manera presencial, el aplicarlo de manera presencial y personalizada hubiera 

proporcionado resultados más precisos, pues hubiera disminuido el nivel de deseabilidad. Otra limitación 

fue que la investigación fue desarrollada de manera transversal, es decir la investigación se localizó en 

una región exacta del Perú en un determinado momento, mientras que un estudio longitudinal podría dar 

resultados más exactos de como la ARS predice el nivel de soledad que manifiestan los jóvenes. Una 

tercera limitación fue que la muestra recolectada no fue equitativa relación al uso de las redes sociales, 

o el tiempo conectado a la pantalla, o el tipo de relación amorosa, lo cual no permitió poder realizar 

análisis comparativos según las variables estudiadas, por ello sería adecuado recopilar una muestra más 

homogénea en la consideración de los datos sociodemográficos para realizar análisis comparativos y por 

ultimo sería adecuado expandir la muestra a más regiones del país y/o del continente.  

Se recomienda que se realicen trabajos de intervención que ayuden a mitigar esta adicción, pues la 

soledad está asociada a sentimientos de tristeza e ideación suicida.  

CONCLUSIONES 

Se concluye que el uso más frecuente del móvil es de 3 a 4 horas, siendo este uno de los principales 

problemas en los jóvenes universitarios de modo que dificulta su bienestar psicológico y social. 

Asimismo, se determinó que la red más usada entre los jóvenes, es WhatsApp, seguido de la plataforma 

Tik Tok. Del mismo modo el presente estudio reveló una relación significativa entre la adicción a las 

redes sociales (ARS) y la soledad en universitarios de la selva peruana. Los resultados mostraron que la 

ARS predice sentimientos de soledad en esta población, lo que sugiere que un uso excesivo y compulsivo 

de las redes sociales puede contribuir al aislamiento social y emocional. 
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