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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo principal el determinar la 

relación entre la estabilidad emocional y el sentimiento de soledad en los 

estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022. El diseño utilizado fue no 

experimental, transversal y descriptivo correlacional. Para la recolección de datos, 

se utilizó el Cuestionario de Estabilidad Emocional perteneciente al Big Five 

elaborado por Barbarenelli y con adaptación peruana por Quispe (2016), y la Escala 

de Sentimiento de Soledad de De Jong Gierveld con estandarización peruana por 

Ventura y Caycho (2017). La muestra evaluada fueron 378 estudiantes 

pertenecientes a la Universidad Privada de Tacna. Los resultados arrojaron que los 

instrumentos presentan una fiabilidad óptima para su aplicación (α=.845 y α=8.27), 

así como una validez de contenido adecuada mediante juicio de expertos (v=.84 y 

v=.86); asimismo, la muestra evaluada evidencia un nivel promedio de Estabilidad 

Emocional (38.90%), un nivel moderado de Sentimiento de Soledad (50.80%). Se 

concluye que no existe una relación significativa entre la Estabilidad Emocional, 

Sentimiento de Soledad y sus respectivas dimensiones.  

 

 Palabras clave: control de emociones, control de impulsos, estabilidad 

emocional, soledad emocional, sentimiento de soledad, soledad social.  
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Abstract 

 

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

emotional stability and the feeling of loneliness in students of the Universidad 

Privada de Tacna, 2022. The design used was non-experimental, cross-sectional 

and descriptive-correlational. For data collection, the Emotional Stability 

Questionnaire belonging to the Big Five elaborated by Barbarenelli and with 

Peruvian adaptation by Quispe (2016), and the De Jong Gierveld's Loneliness 

Feeling Scale with Peruvian standardization by Ventura and Caycho (2017) were 

used. The sample evaluated was 378 students belonging to the Universidad Privada 

de Tacna. The results showed that the instruments present optimal reliability for 

their application (α=.845 and α=8.27), as well as adequate content validity through 

expert judgment (v=.84 and v=.86); likewise, the evaluated sample evidences an 

average level of Emotional Stability (38.90%), a moderate level of Feeling of 

Loneliness (50.80%). It is concluded that there is no significant relationship 

between Emotional Stability, Feeling of Loneliness and their respective 

dimensions. 

 

Keywords: emotion control, impulse control, emotional stability, emotional 

loneliness, feeling of loneliness, social loneliness. 
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Introducción 

 

 El confinamiento ocasionado por la pandemia del COVID-19 contrajo 

muchas consecuencias y cambios en el estilo de vida de las personas, como el 

aislamiento social, cambiar drásticamente la metodología de trabajo al teletrabajo 

o educación no presencial, así como inestabilidades económicas y emocionales. 

 Todo ello afecta a las personas, ya que entran en una etapa de crisis para 

afrontar dicha incertidumbre; si bien muchas personas poseen una capacidad de 

resiliencia adecuada propia de su personalidad, ello se ve perjudicado por las 

limitaciones económicas del propio contexto, como la incapacidad de tener recursos 

tecnológicos necesarios, la pérdida de trabajo, fallecimiento de familiares, entre 

otros. Por lo que, en gran parte de la población mundial, se desencadenó una 

inestabilidad emocional, que en aquellos que no presentan las herramientas para 

afrontar adecuadamente las dificultades, generó una crisis mucho más severa a 

comparación de aquellos que presentan una personalidad estable. 

 Por otro lado, la ausencia del contacto físico debido a las clases no 

presenciales, añadido a una inestabilidad emocional, puede ocasionar que las 

personas manifiesten síntomas depresivos, como la tristeza, decaimiento e incluso 

pueden generar un sentimiento de soledad, el cual a su vez, genera inseguridades, 

miedo a no ser suficiente, entre otros. 

Si bien la soledad no es un aspecto nuevo y se espera que sean los adultos 

mayores quienes la padezcan, la pandemia fue causa suficiente para agravar o 

hacerla notoria, haciendo que se evidencie en distintas edades, considerando que en 

el Perú el 65% de personas presentan sintomatología depresiva (Prieto et al., 2020) 

y en la Universidad Privada de Tacna 109 estudiantes de un total de 369 tienen 

depresión de manera moderada (Castañeda, 2021). 

Todo ello da a conocer la afectación emocional causada por la coyuntura de 

COVID-19, lo cual repercute en diversas áreas del estudiante, como rendimiento 

académico, cuidado personal, entre otros. 
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Es por tal que, considerando el impacto teórico al incrementar conocimiento 

sobre las variables en mención, el aporte práctico al concientizar sobre la salud 

mental pública y el aporte metodológico para otros investigadores; la presente 

investigación tiene como fin determinar la relación entre la Estabilidad Emocional 

y el Sentimiento de Soledad en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 

para poder conocer la situación actual de los estudiantes en el contexto COVID – 

19 y, sobre todo, durante la educación no presencial. Esta investigación está 

constituida en seis capítulos: 

El capítulo I muestra el planteamiento y formulación del problema, así como 

la justificación de la investigación, objetivos, antecedentes en el contexto 

internacional, nacional y local; y las definiciones de las variables a evaluar. 

El capítulo II y III abordan los fundamentos teóricos de la variable 

Estabilidad Emocional y Sentimiento de Soledad respectivamente. 

El capítulo IV expone el marco metodológico, donde se exponen las 

hipótesis, tipo y diseño de investigación, operacionalización de variables, población 

y muestra, así como el procesamiento, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

El capítulo V exhibe el trabajo de campo, los resultados de la evaluación, la 

contrastación de hipótesis y discusión. 

Finalmente, el Capítulo VI indica las conclusiones y sugerencias a partir de 

lo demostrado en el trabajo. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Determinación del Problema 

 

Los últimos años han puesto en prueba múltiples habilidades, capacidades, 

competencias de las personas, los cambios constantes exigieron que adoptemos 

nuevas conductas, tomemos decisiones y atravesar un tiempo al que nunca nos 

habían preparado, ni mencionado, y que ahora es una nueva realidad. Una realidad 

que era necesaria investigar, las medidas de COVID 19 llevó a que las personas se 

separen físicamente de su entorno, resguardándose en casa para mantenerse 

seguros, sin embargo, entendiendo que las personas son entes sociales por 

naturaleza, es posible que se hayan generado ciertas consecuencias emocionales. 

En el primer trimestre del 2020, la World Health Organization (WHO, 

2020) declaró mundialmente el brote del virus SARS COV – 2 (COVID – 19) como 

una pandemia mundial. Tomando diversas alternativas para evitar su propagación 

y así mantener la salud pública, entre ellas se encuentran el aislamiento social 

obligatorio, cierre de lugares públicos y cese de actividades académicas y laborales. 

Todo ello implicó un cambio inesperado en la rutina de actividades de las personas, 

trasladando a realizar sus responsabilidades desde su domicilio, evitando todo tipo 

de contacto con las personas. 

Dicho cambio provocó diversas alteraciones en las personas, ya que 

implicaba un proceso de adaptación que no sería sencillo para muchos, por la falta 

de recursos y oportunidades para responder ante las necesidades y demandadas, por 

lo que todo ello puede provocar un impacto no deseado, que puede ser disfuncional 

o no adaptativo, especialmente cuando se prolonga por varias semanas o meses, 

llegando a interferir el desarrollo de las personas (Moreno & Cestona, 2020), 

teniendo como respuesta que los individuos presenten alteraciones psicológicas, 

como temor a la muerte, sentimiento de impotencia, desesperanza, culpa, ansiedad, 
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falta de control de impulsos, ansiedad, depresión, problemas de sueño, dificultad de 

concentración, sentimiento de soledad por la falta de contacto social, entre otros. 

(Sánchez et al., 2020). Lo cual interviene directamente ante su estabilidad 

emocional, llegando a que la persona no logre adaptarse a las diversas 

circunstancias. 

Entendiendo que la estabilidad emocional es la habilidad de un individuo 

para poder mantenerse estable y equilibrado (Barbarenelli, 1993). De igual manera, 

se considera que la estabilidad emocional se encuentra en aquellos que se 

encuentran tranquilos y no presentan características o indicios de desequilibrio y 

pueden mantener el funcionamiento adecuado de sus lazos (González, 2015). 

Sin embargo, la presencia de la coyuntura mundial tuvo una afectación 

psicológica que se presentó en todos los lugares del mundo, un ejemplo de ello es 

lo que presenta Orgilés (2020, citado en Pedreira, 2020), quien manifestó que en 

Italia y España se tuvo una notable alteración psicológica, entre ellas se muestra 

que casi el 80% de su población presentó dificultad de concentración y por encima 

del 30% manifestaron sentimientos de soledad, nerviosismo e irritabilidad. 

En un contexto Centroamericano, Fernández (2020), acota que el 33.30% 

de los universitarios mexicanos presenta miedo ante la coyuntura y el 36.60% de 

ellos presentó tristeza o sintomatología relacionada a la depresión, todo ello debido 

a los diversos estímulos estresantes y preocupantes de la pandemia, como el 

aislamiento obligatorio, incertidumbre e incluso fallecimiento de seres queridos. 

Dentro de la realidad peruana también se puede evidenciar la afectación 

emocional en la población, según Sánchez et al. (2020), el 18% de adultos presenta 

sintomatología depresiva en un nivel alto y muy alto, junto con el 20% que 

mostraron intolerancia y agresividad, el 23% manifestó somatización y el 24% 

presentó desesperanza, de igual manera, explica que son las mujeres quienes 

presentan un mayor nivel de depresión, ansiedad, desajuste familiar, somatización 

y temores a comparación de los varones. De igual manera, explicó que los rangos 

de edades de 17 a 20 y 21 a 30 manifestaron puntajes más altos que los demás 

rangos de edades. 
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Tal como lo indica la psiquiatra del Ministerio de Salud (MINSA), junto a 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) actualmente, siete de cada diez 

peruanos afrontan por un problema de salud a consecuencia del COVID – 19 

(Castro, 2020, citado en Garay, 2020), dentro de estas dificultades, como se 

mencionó anteriormente se encuentra la sintomatología depresiva, en donde el 

sentimiento de soledad se encuentra inmerso. 

El sentimiento de soledad se puede entender como una situación que 

experimenta una persona en donde existe una displacentera o inadmisible carencia 

(respecto a calidad) en las relaciones que implican situaciones en donde la cantidad 

de relaciones existentes es menor a la deseada, así como también las situaciones en 

donde no se obtiene la intimidad deseada (De Jong Gierveld, 1987). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020, citado en 

Dannemann, 2021) se mostró alerta informando que la soledad se ha vuelto en una 

epidemia silenciosa, que implica riesgos tanto para la salud mental y física. Oliveira 

(2020, citado en Dannemann, 2021) indicó que la soledad puede desencadenar 

enfermedades mentales más graves y dar inicio a un sufrimiento mental. 

Si bien la soledad no es un aspecto nuevo para las personas y se tiene como 

conocimiento que eran los adultos mayores quienes la padecían en su mayoría, la 

pandemia por COVID -19 fue una causa suficiente para agravar o hacerla notoria, 

ya que ahora es vivida por personas de diversas edades, y sin mencionar que la 

pandemia aumenta los efectos negativos de la soledad no deseada.  

Ello se ha presenciado de manera global, ya que según Tanner (2021), un 

estudio británico con más de 55,000 personas determinó que la soledad afecta al 

40% de adultos jóvenes, denotando la afectación de dicha sintomatología depresiva 

se presenta de manera global, independientemente del lugar de procedencia o 

contexto en el cual se desarrolla. 

En Estados Unidos se reportaron que los jóvenes son las personas que 

presentan mayores sentimientos de soledad, afirmando que la soledad proviene 

debido a que las conexiones sociales no son tan fructíferas como se desea (Barreto 

et al., 2021). Y dando un mayor contexto a la situación que se vive, el mismo autor 

resalta que se le debe dar una especial atención a cómo los cambios sociales podrían 
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afectar a los jóvenes, ya que, si bien los adultos jóvenes presentan una mayor 

facilidad para el uso de la tecnología para entablar relaciones sociales, afirma que 

cuando se usa como reemplazo y no como extensión de dichas relaciones sociales, 

no logra mitigar el sentimiento de soledad. 

Dicho sentimiento de soledad se presenta de manera más frecuente en 

situaciones donde los individuos viven solos, donde su mayor interacción se 

realizaba en el trabajo o estudios. Situándonos en el contexto Latinoamericano, 

Dannemann (2021) informa que, en Colombia, entre los años de 2005 y 2020, la 

cantidad de personas que viven solas aumentó del 11% a 18%. De igual manera en 

México, donde los hogares unipersonales aumentaron de 5% a 10% durante 1990 y 

2015. Chile por su parte, en 2002 representaban el 11% y en 2017 aumentaron hasta 

el 17%. 

En nuestro país, Prieto et al. (2020) indicaron que el 65% de los peruanos 

presentaron sintomatología depresiva, y que estos a su vez podrían estar 

influenciados por información sociodemográfica como el sexo, edad, nivel de 

educación, entre otros. 

 Estos problemas no son ajenos en los adultos de la ciudad de Tacna, todo 

ello a causa de las alteraciones emocionales que se vive por el contexto actual. Una 

evidencia de ello es lo que plantean Hume y Molina (2021), donde encontraron que 

el 19.15% de jóvenes tacneños, presenta una capacidad emocional y social baja, lo 

que repercutiría en una inestabilidad emocional. De igual manera, Ramírez (2019, 

citado por el Diario Correo, 2019) afirmó que seis de cada diez jóvenes, presentan 

un sentimiento de soledad notorio, sin considerar los abruptos cambios emocionales 

que surgieron desde la pandemia por COVID – 19. 

Específicamente en la Universidad Privada de Tacna, Castañeda (2021) 

reveló que existen 109 estudiantes de 369 evaluados que presentan un nivel 

moderado de depresión en tiempos de pandemia, dando a conocer que existe una 

afectación emocional en esta coyuntura, lo cual repercute en diversas áreas del 

estudiante, como rendimiento académico, cuidado personal, entre otros. 

Es por ello que, ante estas reacciones se observa una inestabilidad 

emocional en la población, provocando el incremento del sentimiento de soledad, 
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junto a otra sintomatología depresiva. Por tal motivo, para poder conocer el 

contexto real en el que se encuentran los universitarios de la ciudad de Tacna, el 

presente trabajo investigativo tiene como fin poder la relación entre la estabilidad 

emocional y el sentimiento de soledad, para así poder contribuir el conocimiento y 

diagnóstico oportuno en relación a la población adulta. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Pregunta General 

 

¿Existe relación entre la Estabilidad Emocional y el Sentimiento de Soledad 

en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022? 

 

1.2.2. Preguntas Específicas 

 

¿Cuál es el nivel de Estabilidad Emocional que presentan los estudiantes de 

la Universidad Privada de Tacna, 2022? 

¿Cuál es el nivel del Sentimiento de Soledad que presentan los estudiantes 

de la Universidad Privada de Tacna, 2022? 

 ¿Existe relación entre las dimensiones de Estabilidad emocional con las 

dimensiones de Sentimiento de Soledad en los estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna, 2022? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación es importante debido a que se han 

evidenciado situaciones y/o experiencias que propician una inestabilidad emocional 

en las personas, llegando a generar sintomatología depresiva, entre ellos, el 

sentimiento de soledad. Por lo que resulta de interés conocer ambas variables en los 

estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, para así poder adoptar medidas de 

intervención oportuna y prevención primaria. 
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Por ello, como impacto teórico, mediante la presente investigación se busca 

incrementar los conocimientos relacionados a las variables a investigar, la 

estabilidad emocional y el sentimiento de soledad en estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna. Teniendo como objetivo brindar información que será útil a toda 

la comunidad de la localidad. 

De igual manera, como aporte práctico, se espera que, con los resultados 

obtenidos, se pueda contribuir en la concientización de la salud mental pública, 

tanto a nivel familiar, como educativo y laboral, así como a los profesionales de las 

áreas competentes y sobre todo en el campo en la psicología, posibilitando el 

desarrollo de programas para la detección e intervención oportuna. 

Como aporte metodológico, servirá como antecedente investigativo, para 

que futuros investigadores, teniendo como evidencia la realidad de la población 

Tacneña, pueda contribuir al conocimiento del tema tratado, con el fin de disminuir 

la inestabilidad emocional y sentimiento de soledad. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la existencia de relación entre la estabilidad emocional y el 

sentimiento de soledad en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar el nivel de estabilidad emocional que presentan los estudiantes 

de la Universidad Privada de Tacna, 2022. 

Determinar el nivel del sentimiento de soledad que presentan los estudiantes 

de la Universidad Privada de Tacna, 2022. 

Identificar la relación entre las dimensiones de Estabilidad emocional con 

las dimensiones de Sentimiento de Soledad en los estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna, 2022.  
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1.5. Antecedentes del Estudio 

 

1.5.1. Antecedentes Internacionales 

 

Dentro del contexto internacional, se tiene el trabajo de Orosco (2016) 

Inestabilidad emocional y conductas agresivas en los varones internos del pabellón 

II del centro de privación de la libertad de personas adultas Ambato en Ecuador, 

con el objetivo determinar la existencia de relación entre Inestabilidad Emocional 

y Conductas Agresivas de dicho centro penitenciario. Fue una investigación 

cualitativa utilizando el método documental – bibliográfico. La muestra estuvo 

conformada por 106 varones reclusos de dicho centro de privación. Se concluyó 

que existe una relación directa entre ambas variables. 

 De igual manera, Luna (2017) en su investigación titulada Estabilidad 

emocional y Satisfacción laboral en el personal administrativo y de servicio de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Ecuador, tuvo 

como objetivo fundamental el determinar si la estabilidad emocional influye en la 

satisfacción laboral del personal de la FACSO. La investigación fue descriptiva y 

correlacional, con un enfoque mixto y no experimental y se trabajó con una muestra 

de 38 trabajadores operativos y administrativos. Se utilizaron el Test de 

personalidad Big Five (BFQ) para medir la estabilidad emocional y la encuesta de 

diagnóstico para la satisfacción laboral. Los resultados arrojaron un nivel muy alto 

de estabilidad emocional y un nivel muy poco en satisfacción laboral. Teniendo 

como conclusión que los niveles emocionales influyen significativamente y de 

manera directa en los niveles de satisfacción laboral. 

Por último, dentro de este contexto, se tiene el trabajo de Plangger et al. 

(2018) titulado Diferencias interculturales en el autoconcepto, dimensión 

estabilidad emocional en adolescentes, en la Universidad Complutense de Madrid, 

tuvo como objetivo describir la dimensión del autoconcepto, estabilidad emocional, 

en función del género y el origen en una muestra de 2560 estudiantes. Fue un 

estudio cuantitativo, no experimental y correlacional. Se hizo uso del instrumento 

ESEA-2 y el SDQ – II. Los resultados indicaron que no existen diferencias de 
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género en la estabilidad emocional. Concluyó que se recomienda realizar 

investigaciones que abarquen las diferencias culturales. 

 

1.5.2. Antecedentes Nacionales 

 

Para el contexto peruano, se presenta el trabajo de García (2019) presenta 

su trabajo de investigación titulado Sentimiento de soledad y función ejecutiva en 

un grupo de adultos mayores de Lima, el cual tuvo como objetivo estudiar la 

relación entre los sentimientos de soledad y la función ejecutiva en la vejez. Se tuvo 

la participación de 25 adultos, aplicando el Test de Stroop y la escala de soledad de 

UCLA. Los resultados arrojaron tener una correlación negativa y mediana (-.344). 

Así mismo, se realizaron dos regresiones lineales múltiples entre variables socio-

demográficas y las dos variables estudiadas, donde el únicamente el modelo para 

sentimientos de soledad fue significativo (R2=.539).  

De igual manera, Ezeta (2019) presenta su tesis Sentimientos de soledad y 

afrontamiento en adolescentes de quinto de secundaria de Chincha Alta – Ica, 

donde se planteó analizar las relaciones entre el sentimiento de soledad y los estilos 

y estrategias de afrontamiento de escolares, así como tener una comparación entre 

el sexo, presencia de pareja y cantidad de personas con las que viven. La 

investigación fue transversal, correlacional, se tuvo una muestra de 159 escolares 

de tres colegios de Chincha Alta entre los 16 y 18 años. Se utilizó la Escala de 

Soledad de De Jong Gierveld y la escala de afrontamiento adolescente versión 

Abreviada de Richaud de Minzi.  Los resultados arrojaron que el 64.16% de los 

escolares muestran un moderado sentimiento de soledad y que las estrategias de 

afrontamiento más utilizadas fueron las centradas en los problemas. 

Por su parte, Chávez y Rodriguez (2020) investigaron sobre la Satisfacción 

familiar, dependencia emocional y sentimiento de soledad en estudiantes de una 

universidad privada de Lima Metropolitana. Dicho trabajo tuvo como objetivo el 

determinar la relación entre la dependencia emocional, satisfacción familiar y 

sentimiento de soledad. Tomando una muestra de 142 universitarios de Lima. Se 

hizo uso de la Escala de Satisfacción Familiar, la escala breve de dependencia 
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Emocional y la escala de Soledad de De Jong Gierveld. Se obtuvo que existe una 

relación significativa (p < .01), presentando una correlación moderada. 

Concluyendo que, a mayor satisfacción familiar, se evidenciará una menor 

dependencia emocional, así como a mayor satisfacción familiar indicará un menor 

sentimiento de soledad y por último, a mayor dependencia emocional se evidenciará 

un mayor sentimiento de soledad en los universitarios. 

De igual manera, Román (2021) presenta su investigación titulada 

Dimensiones de personalidad y autoeficacia en estudiantes del primer ciclo de una 

universidad privada de la ciudad de Huancayo, 2019, donde se propuso identificar 

la relación entre las dimensiones de personalidad con la autoeficacia y determinar 

la predictibilidad de dichas dimensiones. Fue un estudio predictivo transversal, 

teniendo una muestra de 241 estudiantes. Se aplicó el cuestionario BIG FIVE y la 

Escala de Autoeficacia General. Los resultados indicaron que existe una relación 

directa y significativa entre las dimensiones de personalidad con la autoeficacia. 

Por último, se tiene la investigación de Paricahua et al. (2021) realizó un 

artículo titulado Estado emocional de estudiantes universitarios con enfermedades 

respiratorias durante la pandemia por coronavirus, con el objetivo de establecer la 

asociación entre el estado emocional y el padecimiento de enfermedades 

respiratorias en estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19. Fue 

un estudio descriptivo correlacional no experimental, se aplicó un cuestionario 

propio para medir la estabilidad emocional en 80 universitarios. Se obtuvo que el 

40% vive tensionado y el 36.3% presenta una estabilidad emocional. 

 

1.5.3. Antecedentes Locales 

 

En el ámbito local se presenta una escasez de investigaciones con el tema 

en mención, sin embargo, se encuentra el trabajo de Gutiérrez (2011) titulado 

Estudio comparativo de la estabilidad emocional de los estudiantes ingresantes a 

las E. A. P. de Medicina Humana, Ciencias de la Comunicación, Ciencias 

Contables y Financieras y Arquitectura de la UNJBG de Tacna 2011, donde el 

objetivo fue determinar los niveles de estabilidad emocional de los universitarios 



12 
 

de dicha universidad. Dentro de la metodología, fue un estudio comparativo, 

prospectivo, y transversal. Se tuvo una muestra de 204 ingresantes a carreras 

universitarias de la UNJBG de Tacna. Se aplicó el Cuestionario BFQ para la 

recolección de datos. Se encontró que la mayoría de los ingresantes presentan bajos 

o muy bajos niveles de estabilidad emocional, de igual forma con el control de 

emociones y control de impulsos. Por último, considerando la suma de estudiantes 

con nivel promedio y alto los ingresantes de Medicina Humana presentan mejores 

niveles de estabilidad emocional, control de emociones y control de impulsos que 

los demás ingresantes. 

 

1.6. Definiciones Básicas 

 

1.6.1. Control de Emociones 

 

Habilidad o proceso para manejar la forma funcional aquellas respuestas 

emocionales con el fin de mejorar el funcionamiento de la persona ante 

determinadas circunstancias (Bisquerra, 2003) 

 

1.6.2. Control de Impulsos 

 

Habilidad para resistirse a un impulso o tentación de realizar algún acto que 

podría perjudicar a sí mismo o a los demás (Luna, 2017) 

 

1.6.3. Estabilidad Emocional 

 

Capacidad que tiene un individuo para afrontar y soportar situaciones de 

estrés (Goldberg, 2001). 
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1.6.4. Inestabilidad Emocional 

 

También conocida como neuroticismo. Aquel estado donde se muestran tasas 

elevadas de ansiedad, tensión y estado continuo de preocupación, con una tendencia a 

la culpabilidad y suele estar relacionado a una sintomatología psicosomática 

(Hernández, 2015). 

 

1.6.5. Soledad Emocional 

 

 Es la ausencia de relaciones de apego, es decir, abarca las relaciones 

significativas, la ausencia relaciones íntimas ocasiona sensación de vacío, así como el 

deseo de poder compartir la vida con alguien especial (Buz, 2013 citado en Tinco, 

2017) 

 

1.6.6. Soledad Social. 

 

Carencia de relaciones de afiliación, la cual cuando aparece genera un 

sentimiento de marginación o de no ser aceptado por otros, así como el aburrimiento 

y aislamiento, falta de pertenencia a un grupo (De Jong Gierveld, 2010). 

 

1.6.7. Sentimiento de Soledad 

 

 La soledad es una situación que se experimenta cuando existe una 

displacentera o inadmisible carencia, respecto a la calidad, en ciertas relaciones que 

se tiene (De Jong Gierveld, 1987) 
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Capítulo II 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Estabilidad Emocional 

 

2.1. Estabilidad emocional 

 

La estabilidad emocional es normalmente entendida como el grado en que 

una persona se siente y se expresa de forma relajada de tal manera que no tiene 

emociones, pensamientos persistentes negativos. Aquellos que cuenten con una 

estabilidad emocional adecuada, son personas que se encuentran tranquilas, 

serenas, constantes, saben afrontar una situación de tensión y/o estrés, se muestran 

seguras y tienen mayor facilidad de relacionarse con su entorno. Por lo contrario, 

las personas menos estables, se muestran más reactivas ante las situaciones de 

estrés, cambian de manera constante, inseguras, vulnerables, las situaciones 

distintas hacen que puedan sufrir ante el proceso de adaptarse, muestran mayores 

cambios de estados de ánimo, (Hellriegel, 2012).  

Por tal razón, dicho autor explica que, se encuentran menos predispuestos a 

la proactividad, trabajo en equipo, menos motivados, por ende, se muestran menos 

creativos que las personas emocionalmente estables. Las personas que disfrutan de 

una estabilidad emocional lidian el estrés que implica administrar a otros los demás 

de una mejor manera a comparación de quienes tienen una menor estabilidad 

emocional. Entonces, se podría entender que la estabilidad emocional como aquella 

característica de la persona que hace que pueda mantenerse más estable y 

equilibrada.  

Tal como indica Meiler (2012), la estabilidad emocional implica saber cómo 

vivir en homeostasis, teniendo en cuenta entonces las emociones que nos circunda, 

saber lo que nos sucede, la forma en que calificamos y ordenamos los sucesos según 

su importancia, de qué manera afrontamos las situaciones difíciles sin dejarnos caer 

por sucesos externos. 
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Por su parte, Pino (2013, citado en Luna, 2017) explica que la estabilidad 

emocional es considerada una dimensión de la personalidad que está caracterizada 

por una persona confiada, segura y tranquila, manteniendo un polo opuesto a lo 

nervioso, inseguro y deprimido, las cuales son características de la neurosis. La 

describe como una aptitud que poseen las personas para hacer frente a la tensión. 

Así mismo, Uribe (2000) menciona que la estabilidad implica que la persona 

tenga la capacidad para adaptarse al ambiente y a la estabilidad de la conducta a lo 

largo del tiempo. Algunos individuos son más predecibles, emocionalmente 

estables, calmadas y confiadas, mientras que otras tienden a ser impredecibles, 

mantener un mal humor, o estar ansiosos o intranquilos. Por ello, la estabilidad 

emocional hace referencia a la capacidad que poseen los individuos para adaptarse 

ante determinados contextos manifestando distintos tipos de conducta que pueden 

ser desde mantenerse confiados hasta estar intranquilos. 

Según León (1999, citado en Riojas, 2017) la estabilidad emocional se 

presenta en una personalidad caracterizada por la carencia de rasgos de ansiedad, 

impulsividad, sentimientos de inadecuación, inseguridad, agresividad, ira, robo, 

timidez e incluso, mal rendimiento escolar.  

Por su parte, Moreno (1996, citado en Riojas, 2017) menciona que la 

estabilidad emocional, es cuando el individuo manifiesta una mayor o menor 

tendencia a dejarse influir en su conducta por los sentimientos y emociones en 

distintas situaciones. Cuando una persona presenta una estabilidad baja, da a 

manifiesto sus reacciones ante los sentimientos. 

Para Costa y McCrae (1987), uno de los pioneros en la investigación del 

área, la estabilidad emocional, indica que es la capacidad que tiene cada persona 

para controlar impulsos y las situaciones de estrés, así como la tendencia a 

experimentar pensamientos irracionales y emociones negativas. 

La estabilidad emocional forma parte del postulado de los Cinco Grandes 

de la Personalidad, o Big Five, donde lo describen como la tendencia que presentan 

las personas a ser menos vulnerable a situaciones de depresión y ansiedad cuando 

se encuentren con estímulos estresantes, esto se ha relacionado con una menor o 

mayor satisfacción en las áreas de la vida (Muñoz, 2019) 
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Tener una estabilidad emocional adecuada, contribuirá nuestro desarrollo 

integral, ya que, logran canalizar de manera adecuada el estrés, sin perder su eje por 

cosas cotidianas, nos centra en el aquí y el ahora y esto nos permite ver de forma 

clara otras alternativas, así también, refuerza nuestra autoestima, al poder reconocer 

nuestras emociones, reconocer habilidades y capacidades, sabiendo que podemos 

contar con ello, nos hace creer en nuestro potencial, aumentando la autoeficacia, 

brindándonos tranquilidad que es tan necesaria para enfrentar situaciones adversas. 

 

2.2. Modelos Teóricos de la Estabilidad Emocional 

 

2.2.1. Modelo de Personalidad de Eysenck. 

 

Dentro de las teorías más citadas, se tiene al modelo de personalidad de 

Eysenck, este nos menciona que la base de la personalidad es biológica y genética 

y es, por esta razón que logra permanecer en el tiempo. El autor menciona que las 

personas nacen con estructuras cerebrales que generan discrepancias en la actividad 

psicofisiológica, estas ocasionan que los individuos desarrollen diferencias en los 

mecanismos psicológicos, provocando una manifestación de un tipo específico de 

personalidad (Eysenck, 1986).  

La personalidad es definida por el autor como: 

Una organización más o menos estable y duradera del carácter, 

temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su 

adaptación única al ambiente. El carácter denota el sistema más o menos 

estable y duradero de la conducta conativa (voluntad) de una persona; el 

temperamento, su sistema más o menos estable y duradero de la conducta 

afectiva (emoción); el intelecto, su sistema más o menos estable y duradero 

de la conducta cognitiva (inteligencia); el físico, su sistema más o menos 

estable y duradero de la configuración corporal y de la dotación 

neuroendócrina (Eysenck, 1985, p.9). 
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 2.2.1.1. Modelo PEN. Como teoría resultante, se tiene el modelo 

PEN, donde señala 3 componentes importantes primarios, heredable y con base 

fisiológica (Schmidt et al., 2010): 

Extraversión, el cual hace referencia a la forma de relacionarse con su 

entorno, tiene dos polos opuestos, extravertidos e introvertidos. El primero se 

orienta hacia el mundo exterior, es más sociable, no son inhibidos, se muestran 

vitales y normalmente con mucho optimismo, impulsivos; por otro lado, los 

introvertidos son más tranquilos, en ocasiones pesimistas, se muestran más 

reflexivos, atentos y cierta pasividad (Schmidt et al., 2010). La diferencia, para el 

autor está en el nivel de excitación cortical, ya que los extrovertidos evidencian un 

nivel base de activación cortical inferior a los introvertidos, es por tal que buscan 

de manera activa, la emoción, teniendo la necesidad de encontrar ambientes más 

estimulantes (Eysenck, 1990). 

El Psicoticismo es un componente presente en toda persona, pero que se 

diferencia en el nivel de cada una de ellas. Las personas con puntuación alta son 

más insensibles, conductas antisociales, violentas y extravagantes. Los niveles altos 

son asociados con trastornos mentales (Schmidt et al., 2010). Aquellos que 

presentan un puntaje alto tienden a ser más agresivos, antisociales, fríos y 

egocéntricos, así como la predisposición a ser hostiles e insensibles ante las 

necesidades y sentimientos de los demás, de igual manera, manifiestan problemas 

de alcoholismo y consumo de drogas (Sher et al., 2000, citado en Schultz, 2010).  

Por otro lado, aquellos con una puntuación baja en psicoticismo, tienden a 

ser mucho más creativos, así como que tener padres autoritarios y controladores, 

denotando la influencia del ambiente en la etapa de la niñez (Heaven, 2006, citado 

en Schultz, 2010). 

Por último, tenemos al componente que tendrá como objeto de investigación 

este estudio, el neuroticismo, el cual es el componente de estabilidad e inestabilidad 

emocional. Este último se le asocia con la ansiedad, la obsesión y la histeria. Su 

forma de responder ante las circunstancias es reactiva, se les complica volver a un 

estado de ánimo más sereno, por lo contrario, las personas estables tienen un mayor 

control de sus actitudes y de sus emociones (Schmidt et al., 2010). Eysenck sugirió 
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que el neuroticismo tiene un gran componente heredado, es decir, que es producto 

de la genética más que de la experiencia o del aprendizaje. Al parecer, aquellos que 

resultan con un puntaje alto en neuroticismo muestran actividad intensa en las áreas 

del cerebro que controlan la rama simpática del sistema nervioso autónomo, la cual 

está vinculada con el sistema de alarma del organismo, respondiendo a hechos 

estresantes o peligrosos con un aumento de la respiración, aumento de la frecuencia 

cardiaca, el flujo de sangre hacia los músculos y la liberación de adrenalina 

(Schultz, 2010). 

El neuroticismo lleva a una mayor intensidad emocional en la respuesta a la 

mayoría de los eventos difíciles. Por lo que, los neuróticos reaccionan 

emocionalmente intensos a situaciones que otros podrían considerar como 

insignificantes. Para Eysenck, dichas diferencias en la reactividad biológica de la 

dimensión del neuroticismo son de carácter innato. Es decir, estamos genéticamente 

predispuestos al neuroticismo o a la estabilidad emocional (Schultz, 2010). 

 

2.2.2. Modelo de los Cinco Grandes 

 

Así como se ha mencionado el enfoque de Eysenck, otra de las teorías y 

modelos más mencionados en la investigación, tiene lugar el modelo de los Cinco 

Grandes, o Big Five, el cual fue desarrollado por Fiske en 1949 y fue ampliada por 

otros investigadores, como Goldberg en 1981 y los teóricos McCrae y Costa en 

1987.  

Respecto a Goldberg (1981), tras una exhaustiva búsqueda y análisis 

analítico, identifica rasgos de la personalidad al cual nombro: “cinco grandes”, 

haciendo referencia a las dimensiones, la cual tiene una perspectiva evolutiva. 

Básicamente nos indica que la personalidad de un individuo está en torno a 5 

factores y que, a su vez, uno de estos factores predominará sobre la persona, pero 

que sin embargo es la combinación de todos (Pino, 2013, pp.27). 

Los factores de extroversión y neuroticismo de McCrae y Costa (1987), 

muestran similitudes con las dimensiones de extroversión y neuroticismo 

planteados por Eysenck. Incluso, las dimensiones de afabilidad y escrupulosidad 
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son la representación del extremo inferior del psicoticismo de Eysenck (Schultz, 

2010). 

Dentro de los factores tenemos a los siguientes (Goldberg, 2001): 

La extraversión hace referencia al nivel de comodidad de una persona al 

relacionarse con su entorno. Esta área se relaciona con el grado en el que una 

persona se encuentra abierta con los demás, es decir, analiza qué tanto le agrada a 

una persona el estar rodeado de los demás (Educoway, 2021). 

La afabilidad es el nivel en el que una persona es capaz de ceder ante otros, 

las personas con mayor desarrollo en esta área son cooperativas y confiadas, por lo 

contrario, las personas que no tienen desarrollado mucha esta área, son frías y 

antagónicas (Goldberg, 2001). Está relacionado al grado de tolerancia y respeto de 

un individuo. Alguien que es amable será quien confía en la honestidad de la 

palabra, teniendo una predisposición a brindar su ayuda a aquellos que lo necesiten. 

Se pueden rescatar características como la sencillez, humildad, y la empatía 

(Goldberg, 2001). 

La responsabilidad es el nivel en que una persona puede controlar sus 

impulsos y reaccionar de manera socialmente aceptable (Goldberg, 2001). Dicho 

rasgo se vincula con la habilidad del autocontrol y la capacidad de diseñar métodos 

de acción eficaces. Aquellos que presentan un algo grado de responsabilidad, tienen 

a ser más organizados o planificadores, así como el fuerte compromiso con las 

metas y objetivos (Educoway, 2021). 

La apertura a la experiencia indica el nivel en que una persona está 

interesada a distintos temas e inclinarse por nuevas sensaciones y emociones, 

agradándole lo novedoso (Goldberg, 2001). Este rasgo está completamente 

vinculado con la capacidad humana de buscar nuevas experiencias en la vida, así 

mismo, tiene que ver con la habilidad de percibir un futuro de manera creativa 

(Goldberg, 2001). 

Por último, y más importante para la presente investigación, la estabilidad 

emocional, dicho factor también suele ser llamado como neuroticismo, e indica la 

capacidad que tiene un individuo para afrontar y soportar situaciones de estrés. 

Según EducoWay (2021), la estabilidad emocional es la resiliencia con la que un 
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individuo hace frente a las situaciones o eventos problemáticos en la vida, las 

personas tranquilas no tienden sentir ira y huyen del enfado, su estado tiende a ser 

animado y saben gestionar correctamente las crisis personales. Por el otro lado se 

tiene a aquellos que tienen un comportamiento impredecible. Una persona que 

puntúa alto en esta dimensión mostrará mayor ansiedad, preocupación y baja 

autoestima, lo que no contribuye a su equilibrio y salud integral, suelen enojarse de 

manera más rápida, se muestran más irritados y susceptibles a los cambios. Por lo 

contrario, una persona con un adecuado nivel en esta área tiende a ser calmada y 

segura de sí misma, poniendo a prueba las diferentes capacidades que poseen y 

empleando el conocimiento que almacenaron para hacer frente a la situación 

(Goldberg, 2001). 

Este rasgo de la personalidad presenta rasgos específicos, los cuales son: 

Ansiedad, teniendo la tendencia a experimentarla, así como el miedo, nerviosismo, 

preocupación y aprehensión. La hostilidad, es la tendencia a manifestar enojo, 

enfado, ira o frustración y amargura.  

La depresión, es la tendencia a sentir culpa, desesperanza, soledad, tristeza, 

abatimiento y soledad. Ansiedad social, experimentando sentimientos de 

vergüenza, inferioridad, turbación, ridículo y estar inconformes en los distintos 

eventos sociales. 

La impulsividad es la dificultad para poder controlar las necesidades o 

impulsos, como la ingesta excesiva de alimentos o alcohol, así como el consumo de 

sustancias. Y el último rasgo específico, es la vulnerabilidad, la cual es la dificultad 

para hacer frente a situaciones estresantes, así como la tendencia a manifestar 

desesperanza, pánico o dependencia ante estas. 

 

2.3. Inestabilidad Emocional  

 

Abdala (2010) menciona que la personalidad está conformada por diversas 

características psicológicas de cada uno y se evidencian de manera automática en 

las acciones que realizamos. Ello es consecuencia de un carácter innato, así como 
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aspectos propios del desarrollo, aprendizaje, experiencias que puedan vivenciar y 

la retribución que tiene en la interacción entre la persona y su medio. 

Cuando dichos rasgos de personalidad perturban la correcta adaptación o 

provocan un malestar en la persona, se genera una inestabilidad emocional. 

Al hablar de la estabilidad emocional y los beneficios que este trae, es 

necesario señalar a que nos referimos cuando mencionamos el polo opuesto 

“inestabilidad emocional”. La inestabilidad emocional o también conocida como 

neuroticismo. Es un rasgo de la personalidad que puede estar de forma estable y 

que definirá el comportamiento de un individuo. Aquel que puntúe de manera alta 

en esta dimensión mostrará tasas elevadas de ansiedad, tensión y continuo estado 

de preocupación, con una tendencia a sentir culpa y suele estar relacionado a una 

sintomatología psicosomática (Hernández, 2015). 

El término "neuroticismo" fue introducido por Hans Eysenck. Los 

individuos normalmente tienen una percepción sesgada a los eventos negativos que 

les da pie para mantener sus preocupaciones y pensamientos negativos. Es 

dimensional, es decir, cada persona puede puntuar en sea de manera alta o baja en 

dicho rasgo, pero solo los que se alejen de la media poblacional mostrarán 

anomalías en su conducta, por esa razón es que se considera o se le vincula con los 

trastornos mentales y casos graves que atentan contra la integridad y salud. Esta 

característica puede ser medido por diferentes tests, en los principales tenemos al 

de Eysenck, en donde la interacción de la extraversión, el neuroticismo y el 

psicoticismo dan como resultado los rasgos más estables de la personalidad; o el 

que, en la presente investigación usaremos como base y medio objetivo evaluador. 

El Big Five, el cual se basa en la puntuación diferenciada de cinco factores estables 

de la personalidad: Extraversión, afabilidad, responsabilidad, apertura a la 

experiencia y estabilidad emocional 

Según Hernández (2015), los individuos que se encuentran inestables 

emocionalmente no son capaces de funcionar bien en diversos aspectos de su vida, 

interfiriendo con la adaptación funcional del individuo a su entorno, reacciona con 

intensas emociones negativas e inestabilidad, como tristeza, ansiedad, culpa, etc. 
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Suele ser un individuo preocupado, inmaduro, descuidado, impaciente, impulsivo, 

ansioso y poco digno de confianza.  

Las personas emocionalmente inestables suelen tener una mirada más 

amenazante y reactiva ante situaciones cotidianas, situaciones pequeñas, las toman 

como difíciles, que no tienen solución, son catastróficas e involucran un riesgo 

absoluto para ellos, por esa razón la reacción emocional es negativa, persistente en 

el tiempo, lo que indica que, gran parte del tiempo, experimentan emociones no 

agradables y con la constante de amenaza y reacción. (Hernández, 2015). 

Para McCrae et al. (1993), las personas que presentan un mayor puntaje en 

inestabilidad emocional tienden a ser ansiosos, vulnerables, emotivos, miedoso, 

impulsivos, impacientes e irritables; lo contrario a una estabilidad emocional, donde 

se muestra relajado, seguro, estable calmado, autocontrolado, fuerte, equilibrado.  

De igual manera, el autor describe rasgos específicos respecto a la 

inestabilidad: 

Así mismo, existen rasgos Específicos, donde se encuentra la ansiedad, la 

cual es la tendencia a manifestar tensión, miedo, nerviosismo y preocupación. Otro 

rasgo es la hostilidad, el cual es la tendencia a manifestar ira o enfado. La 

Depresión, es el estado donde se experimentan sentimientos de culpa, tristeza, 

soledad y abatimiento (McCrae et al., 1993) 

Otro rasgo es la ansiedad social, la cual se manifiesta cuando se 

experimenta con sentimientos de vergüenza, ridículo o anormalidad en situaciones 

sociales. La impulsividad, es aquella dificultad para controlar las necesidades e 

impulsos. Por último, Vulnerabilidad, la cual sería una dificultad para hacer frente 

a situaciones de estrés, llegando a experimentar desesperanza o pánico frente a 

estas.  

Según la Clasificación de Trastornos Mentales CIE 10, indica que el 

trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad es un trastorno que donde 

se evidencia una predisposición a actuar de manera impulsiva, sin considerar las 

posibles repercusiones, acompañado de un ánimo caprichoso e inestable. Presenta 

una capacidad mínima de planificación y es común que los momentos de ira lleven 
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a actitudes agresivas o conductas explosivas. Por lo común, suelen aparecer ante 

críticas o momentos de frustración. 

 

2.4.  Diferencia de Estabilidad Emocional entre hombres y mujeres.  

 

Diversas teorías se han dirigido a tratar de explicar las diferencias que 

existen entre hombres y mujeres. Tal como indica la teoría de auto-organización 

(Izard et al., 2000), menciona que la emoción puede reestablecer su equilibrio luego 

de una situación o periodo de inestabilidad emocional, ya que las personas 

presentan una disposición para adaptarse a estímulos de estrés y ello está compuesto 

por dos dimensiones, las cuales son: Umbral de alteración emocional y la resiliencia 

emocional (Li & Ahlstrom, 2016), donde el primero de estos explica la sensibilidad 

del individuo para manifestar estados emocionales alterados, tales como la 

ansiedad, pánico o enfado, es por tal que, un sujeto que presenta un bajo umbral de 

alteración emocional se muestran más afectados por causas del ambiente. Por su 

parte, la resiliencia emocional indica el tiempo que necesita cada persona para 

recuperarse y volver a su estabilidad desde última la experiencia que le produjo 

emociones negativas. 

Existen dos perspectivas que pueden explicar las diversas diferencias 

existentes entre ambos géneros, una de ellas es la perspectiva evolucionista y el otro 

postulado es la teoría de roles Sociales (Eagly, 1987). En la Perspectiva 

Evolucionista (Buss, 1991), indica que las emociones tienen un rol funcional 

motivacional que nos ayudará a adaptarnos ante las circunstancias, aun cuando estas 

pueden generar emociones desagradables, tienen una función de protección y guía 

en los dominios mentales, además que, ambos grupos tienen la gran mayoría de 

estructuras funcionales compartidas, sin embargo, se diferencian en aquellos 

espacios donde han tenido que hacer frente a su historia evolutiva ante las diversas 

situaciones adaptativas recurrentes (Buss, 1991). Los hombres al haber estado 

inmersos a situaciones donde se veían amenazados, en el transcurso de la historia y 

evolución de su adaptación del hombre a su entorno, estos han hecho más uso de la 
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fuerza para poder afrontarlos, esto explicaría porque los varones reaccionan de 

manera más agresiva a comparación de las mujeres. 

En la teoría del rol social de Eagly (1987), las creencias estereotipadas 

tomaran un rol fundamental en la diferencia de interacción entre las mujeres y 

hombres, este se puede diferenciar también desde diversas perspectivas, ya que se 

indica que son las diversas creencias estereotipadas las que van a determinar las 

interacciones sociales del día a día, lo cual lleva, a su vez, a las diferencias sexuales 

de labores y la jerarquía de género dentro de la sociedad (Eagly et al., 2000). Se 

caracterizan las normas sociales como “cautelares o por mandato judicial”, y hace 

referencia a lo que las personas entienden que se deben comportar de determinada 

forma, porque de no ser así, produce malestar y ocasiona un desequilibrio, por la 

desaprobación (Cialdini & Trost, 1998) 

Los roles familiares categorizan a los hombres como especialistas en la 

instrumentalización mientras que a las mujeres se les categoriza como especialistas 

de la expresividad (Parsons & Bales, 1955, citado en Gracia et al., 2016), entonces, 

se puede decir que esperamos que las mujeres tengan un umbral de alteración 

emocional más bajo a comparación de los hombres. Es decir que, ante una situación 

afectivamente negativa, se espera que las mujeres tengan una mayor expresividad 

emocional para actuar según lo que se espera socialmente de ellas. 

 

2.5. Dimensiones de la estabilidad emocional 

 

2.5.1. Control de emociones 

 

 Garrido (2006, citado en Morales, 2014) describió que la regulación 

emocional es el proceso de iniciar, mantener, modular o cambiar tanto la aparición 

como la duración o intensidad tanto de los estados afectivos como de los procesos 

fisiológicos. Se tratan de procesos internos y externos que se encargan de 

monitorear, evaluar y modificar las reacciones emocionales para el cumplimiento 

de metas (Thompson, 1994, citado en Morales, 2014). 
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 Complementando el enfoque de Thompson, se tiene la postura de Company 

et al. (2012, citado en Morales, 2014), donde se considera que la regulación 

emocional es aquel proceso cuyo fin es realizar cambios en la periodicidad, grado, 

duración y modo de la experiencia emocional, siendo esta experiencia de carácter 

subjetivo, implicando la respuesta fisiológica y la expresión tanto verbal como no 

verbal. 

 De igual manera, el enfoque de Bisquerra (2003) explica que es una 

habilidad o proceso para manejar la forma funcional aquellas respuestas 

emocionales con el fin de mejorar el funcionamiento de la persona ante 

determinadas circunstancias. Esta implica tomar conciencia de la relación que hay 

entre la emoción, comportamiento y cognición. 

 Así mismo, plantea cuatro micro competencias, las cuales son: Expresión 

emocional apropiada, la cual es la capacidad de expresar emociones de manera 

pertinente, comprendiendo que el estado emocional interno no debe necesariamente 

estar acorde a la expresión externa. La regulación de emociones y sentimientos 

implica la aceptación de sentimientos y la necesidad de regularlos frecuentemente, 

incluyendo a la impulsividad, tolerancia a la frustración, preservar en el logro de 

objetivos pese a dificultades, entre otros. Las habilidades de afrontamiento, es la 

habilidad de hacer frente a situaciones conflictivas, con las emociones que pueden 

generarse, implica la regulación para gestionar la intensidad y duración de dichos 

estados emocionales. Y la competencia para autogenerar emociones positivas, 

siendo la capacidad de generar y vivir de manera libre y consciente las emociones 

positivas y gozar de la vida, buscando gestionar el propio bienestar para mejorar la 

calidad de vida. 

 

2.5.2. Control de impulsos 

 

Desde el punto de vista psicoanalítico, los impulsos son considerados como 

las necesidades inconscientes que tenemos, como también son aquellas fuerzas y 

energía que regulan y determinan comportamientos (Engles, s.f., citado en Luna, 

2017).  
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El control de impulsos es un tema con diversas investigaciones, sin 

embargo, Quizpe (2014, citado en Luna, 2017) resalta que el control de impulsos 

nos permite convivir y adaptarnos en la sociedad, cumpliendo las leyes y 

manteniendo el respeto mutuo, por lo que el no tener un adecuado manejo de dichos 

impulsos afecta tanto a nivel personal como a las relaciones sociales. Aquellos 

individuos que presentan dificultad para manejar sus impulsos son incapaces de 

resistirte a un impulso o tentación de realizar algún acto que los podría perjudicar a 

sí mismos o a otros. 

De igual manera, Bergeron (2010, citado en Luna, 2017) refuerza la 

conclusión de Quizpe, afirmando que la falta de control de impulsos se manifiesta 

como aquellas acciones que resultan irresistibles que el individuo no puede negarse 

al impulso o a la tentación de realizarlas, aunque ello implique algún peligro para 

él u otros, generando una mayor tensión emocional donde puede manifestarse una 

sensación placentera, liberadora o por el contrario, aparecen sentimiento de culpa y 

arrepentimiento.  

Así mismo, explica ciertas causas de ello, entre dichas causas se encuentra 

el actuar sin pensar, haciendo referencia a aquellas acciones motivadas de manera 

primitiva, como los instintos de supervivencia, reproducción, protección entre 

otros. También se tiene la impaciencia, la cual se manifiesta en acciones 

momentáneas, como decisiones de superar o mantener algún hecho, sea positivo o 

negativo. 

Bergerón (2010, citado en Luna, 2017) menciona ciertas características 

respecto a los impulsos, enfatizando que estos aparecen en nuestro subconsciente 

con persistencia e intensidad, pueden ser dañino o de ayuda. Alguna de las otras 

características manifiesta es: la baja tolerancia a la frustración, amenazas, incitación 

sexual, ira, conducta explosiva impredecible, pérdida de autocontrol, entre otros.  

La falta de control de impulsos se ve expresada por la excitación, por la baja 

tolerancia a la frustración, por lo general, tienden a actuar sin analizar la situación, 

cambios de objetivos variables, trabajo de supervisión, conductas inadecuadas que 

deterioran los lazos sociales, búsqueda de nuevas experiencias que implican un 

riesgo, aburrimiento repentino, poca planificación de actividades, dificultad en la 
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comunicación, compras repentinas, consumo de sustancias psicoactivas, poca 

gestión económica (Copeland 1995, citado por Raza 2019). 

 

2.6. Efecto de la Pandemia en la Estabilidad Emocional 

 

Noriega (2020) nos indica que la pandemia ocasionada por COVID-19 fue 

inesperado, generando incertidumbre y ello a su vez ocasiona temor, generando 

ansiedad, la sensación de una amenaza y no tener recursos para afrontarlo. Ello 

afecta de mayor o menor intensidad a la persona, generando una mayor capacidad 

de resiliencia o por su contraparte, la sensación de no poder hacer nada al respecto  

De igual manera, Acosta (2021) refuerza el aporte de Noriega, indicando 

que las diversas medidas ejecutadas para evitar el contagio, como el 

distanciamiento social, aislamiento, restricción de movilidad, pudieron generar 

estresores psicológicos al modificar el estilo de vida sin que la persona pudiera 

influir en ello. Ello en conjunto a la inestabilidad económica implican grandes 

cambios en el entorno o estilo de vida, generando una tensión constante 

Peña (2021) confirma que todos han confrontado de alguna u otra manera a 

la pandemia con el fin de mantener la seguridad física y emocional, y ello ocasiona 

estrés. Aporta que existen factores que intervienen en el crecimiento del estrés, 

como la soledad, aburrimiento y frustración, los tiempos prolongados e inciertos, 

las dificultades de acceso a atención médica, el miedo al contagio, inestabilidad 

económica y laboral, el exceso de información o la información falsa. 

Valero et al. (2020) indica que, a raíz de la pandemia, es natural generar 

preocupación y ansiedad ante la posibilidad de que nuestra salud o la de personas 

cercanas puedan verse afectada. Es comprensible en situaciones como la que se 

vive, se evidencien emociones como miedo, tristeza, enfado o impaciencia, ya que 

todo ello aparece con el fin de preservar nuestra vida y defendernos de lo que nos 

amenaza, como el COVID-19. Así como la ansiedad y miedo favorecen a 

enfocarnos hacia posibles amenazas, la incertidumbre sobre el tiempo de 

confinamiento y demás, trata de recuperar la percepción de control, motivando a la 

búsqueda de certezas. 
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La preocupación forma parte de un proceso cognitivo y emocional, tiene el 

fin de ser adaptativo y da pie a enfocarse en situaciones potencialmente peligrosas 

y prepararnos ante estas. La tristeza es la respuesta ante la pérdida de seres queridos, 

nos permite reflexionar sobre la situación que se está viviendo. La culpa permite 

tomar conciencia de las conductas que hubieran perjudicado nuestra salud como la 

de otros, ello para rectificarnos y ser responsables.  

Torales et al. (2020) están de acuerdo con los problemas ocasionados por la 

pandemia, afirman que el estrés, ansiedad, ira, síntomas depresivos y demás, están 

presentes a nivel global. Las preocupaciones colectivas de toda una nación influyen 

en nuestra forma de comportarnos, las decisiones que políticos o centros de salud, 

pueden debilitar nuestras estrategias, generando una mayor afectación emocional.  
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Capítulo III 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Sentimiento de Soledad 

 

3.1. Sentimiento de Soledad 

 

Montero et al. (2001) comentan que la soledad ha sido descrita como el 

estado subjetivo que acompaña a la condición de aislamiento físico, y que aparece 

como la respuesta a la ausencia de alguna relación en específico y que esto conlleva 

un desequilibrio respecto al nivel deseado y logrado de la interacción socio afectiva, 

además de la posibilidad de afrontarse de manera no adaptativa, lo cual depende del 

grado de control que tenga el individuo sobre su déficit relacional. 

Uno de los pioneros respecto a este constructo es Weiss (1973), planteó que 

la soledad es una respuesta ante la falta de una relación en particular. Dicho autor 

lo distingue en dos maneras, teniendo la soledad emocional, la cual es cuando los 

individuos se encuentran afectados por la ausencia de un íntimo vínculo o figura 

relevante de apego, como una pareja o familiar, teniendo como resultado 

sentimientos de abandono, desesperanza y soledad, los cuales podrían disminuir si 

se logra establecer un nuevo vínculo. Por otro lado, la soledad social está vinculada 

a la falta de grupo de contacto más grandes, como los amigos, compañeros de 

trabajo, entre otros. 

De igual manera, Perlman y Peplau (1981) definió a la soledad como una 

experiencia displacentera que sucede cuando la red de relaciones sociales de un 

individuo no es eficiente de manera relevante, sea de forma cualitativa o 

cuantitativa.  

La soledad presenta tres aspectos importantes, el primero de ellos es que es 

un déficit únicamente percibido por la persona, lo cual puede ser de forma 

cuantitativa, como el no tener la cantidad de amigos deseados, o de manera 

cualitativa, como la percepción de tener relaciones superficiales. Tiene un carácter 

subjetivo ya que es la propia persona la que va a decidir si su interacción social le 
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resulta satisfactoria o no, es decir, una persona podría sentirse sola aun teniendo 

una abundante cantidad de familiares y amigos, así como otra persona puede vivir 

apartado de la sociedad y no experimentar la soledad. Así que, el aislamiento se 

diferencia de la soledad desde el momento en que la persona decide estar sola. El 

último aspecto es que es una vivencia asociada a sentimientos depresivos, ansiosos, 

infelicidad e insatisfacción (Cutrona, 1982, citado en Fernández, 2013).  

 

3.2. Factores de la Soledad 

 

Perlman y Peplau (1981) clasificaron en tres factores al constructo de la 

soledad, los cuales se explican a continuación: 

El primero de ellos, diferencia la soledad existencial y ansiosa, en donde la 

soledad existencial hace referencia a la inevitable situación humana que implica 

periodos donde las personas tienen un encuentro consigo mismas y logran crecer. 

Mientras que la soledad de tipo ansiosa hace referencia a la situación aversiva que 

nace a partir de problemas con otros. Entiendo que estas podrían ser un tipo de 

soledad positiva o negativa. 

En el segundo factor, la soledad es vista como un estado temporal 

relacionado a situaciones externas, como cambiarse de hogar o también puede ser 

vista como un estado crónico. 

El tercer factor concibe al sentimiento de soledad como resultado de las 

deficiencias sociales, siendo esta la postura más utilizada por investigadores, 

además que se centra en la percepción que tiene el individuo sobre la apreciación 

hacia su entorno. 

Por su parte, De Jong Gierveld et al. (2006) distinguieron distintos factores 

que se encuentran relacionados al sentimiento de soledad, considerando el nivel de 

afección tanto individual como los factores socioculturales. 

El primero de dichos factores es el nivel individual, el cual se encuentra 

vinculado a aspectos que la persona presenta una interpretación deseable o no 

deseable, dentro de este factor se encuentran diversas características, como 
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relaciones familiares y no familiares, estado civil, composición de red social, entre 

otros aspectos que describiremos a continuación. 

El estado civil presenta investigaciones que demuestran que el estar casado 

mantienen protegida a la persona respecto a su salud física y mental, por lo que 

Cecen (2007) explica que el estar en una relación afectiva, se relaciona con índices 

bajos de soledad amorosa, mientras que permanecer soltero se vincula con altos 

niveles de dicha soledad, sin embargo, ello no representa que la persona pueda 

manifestar soledad social o familiar. Sin embargo, Dykstra y Fokkeman (2007), 

plantean su postura que dentro de las parejas que contraen matrimonio, los varones 

tienden a manifestar un poco más de soledad social en comparación a las mujeres. 

 Relaciones familiares, ya que de igual manera como tener una pareja se 

experimenta de manera gratificante, existen diversas fuentes de apoyo que protegen 

a la persona de la soledad, y uno de dichos vínculos es la familia, ya que la constante 

comunicación y experiencia familiar fomenta el sentido de pertenencia entre sus 

integrantes y la permanencia de los vínculos establecidos. De Jong Gierveld et al. 

(2006) plantearon que la presencia de adultos jóvenes es una importante fuente de 

apoyo y acompañamiento, sobre todo para aquellas personas que viven solos. Drake 

et al. (2016) comentan que, en los adultos jóvenes ingresantes a la vida Universitaria 

que se alejan de su núcleo familiar, tienden a manifestar soledad al encontrarse con 

un nuevo ambiente con personas similares a sí mismas. 

Según Bliezner y Adams (1992) afirman que las relaciones no familiares, 

como los amigos, aumenta el bienestar en las personas, implicando las actividades 

como el intercambio de pensamiento, actividades en conjunto o compartir 

momentos de alegría. Así como pertenecer a un grupo, sea de amigos o compañeros 

de trabajo, hace que el vínculo con personas fuera del grupo familiar reduzca el 

sentimiento de soledad.  

 La cantidad y calidad de vínculos que se tengan pueden transmitir 

sentimiento de soledad, por lo que el vínculo con amigos puede ayudar a predecir 

ello, llegando a la conclusión que tener amigos puede mitigar o reducir los riesgos 

de sentir soledad (Cacioppo & Hawkley, 2009). 
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De Jong Gierveld et al. (2006) plantean que, si bien es cierto que mientras 

más vínculos tenga la persona, existe menos probabilidad de que sufra soledad, es 

más relevante cuando se tiene la presencia de los cuatro vínculos más cercanos, ya 

que son estos los que brindarán una mayor protección. 

Así mismo, el factor central y que media las características del entorno y el 

sentimiento de soledad de las personas es la evaluación subjetiva de la red social, 

ello ya que se puede vivenciar situaciones distintas y estarían predispuestas a 

responder emocionalmente de formas distintas según los valores o creencias que 

tengan respecto a cómo deberían sus relaciones sociales (De Jong Gierveld et al., 

2006). 

Las características de personalidad representan un rol relevante en el 

desarrollo del sentimiento de soledad, ya que está conformado por distintos 

aspectos que conforman los deseos y expectativas de las personas respecto a niveles 

de logro social que les gustaría obtener. Es así que existen ciertas características de 

la personalidad que puede dificultar el desarrollo y mantención de los vínculos 

sociales, algunos de estos pueden ser la poca asertividad, déficit de habilidades 

sociales, intimidarse fácilmente con otros, inadecuado autoconcepto, entre otros. 

Dysktra y Fokkelmann (2004) explican que existen diferencias según el 

sexo, ya que los varones tienden a sufrir mayores sentimientos de soledad a 

comparación de las mujeres, así también que, los varones divorciados presentan una 

mayor tendencia a padecer soledad amorosa y social. 

Padecer de soledad durante la adolescencia e inicios de la adultez puede 

predecir la generación de factores de riesgos para enfermedades cardiológicas en 

adultos tempranos. Son Cacioppo et al. (2009), quienes señalan que la salud está 

vinculada a la soledad repercutiendo en un aspecto físico y mental, pues, una 

persona que ha atravesado un periodo largo de soledad tiene un factor de riesgo más 

algo que otras personas, relacionados a problemas cardiológicos, en adultos o 

jóvenes. Así mismo, la soledad está ligada al avance progresivo de la enfermedad 

del Alzheimer, la obesidad, para el aumento de la presión, problemas relacionados 

al suelo, aparición de sintomatología suicida (ideación o conductas), alcoholismo 

y, por último, la mortalidad en adultos mayores 



33 
 

Cacioppo y Hawkley (2009, citado en Ezeta, 2019), encontraron que los 

individuos que se sienten más solas se encuentran con menos predisposición a 

realizar ejercicios, por lo que su regulación emocional es más pobre, tienen a comer 

más y menos saludable. 

Así mismo, existe un segundo factor, el cual es el nivel contextual ya que, 

si bien es importante centrarse en aspectos individuales, no hay que desligar las 

pautas socioculturales sobre la expectativa de cómo deberían ser las relaciones 

sociales y cómo esto afecta al sentimiento de soledad. 

 El primero de dichos aspectos contextuales es la normativa social, el cual 

implica las normas y valores de la sociedad, ya que estos podrían inducir a la 

soledad, generando mayores índices de soledad en lugares donde prima la 

individuación en vez del colectivismo o trabajo en equipo. El segundo aspecto es el 

contexto socio económico, ya que De Jong Gierveld et al. (2006) señala que los 

individuos que reciben pocos ingresos tienden a sentirse excluidas por aquellos que 

tienen un mayor ingreso 

 

3.3. Modelos Teóricos del Sentimiento de Soledad 

 

3.3.1. Postura de Weiss 

 

Uno de los pioneros, quien es considera el padre de la investigación acerca 

de la soledad, Weiss (1979) menciona que la soledad no es solamente un 

sentimiento negativo en donde la persona no se encuentra dispuesta a ser buscada, 

pues, ha habido intentos anteriores por su grupo de hacerlo. Es esto una de las 

razones por las cuales se deben diferenciar de la soledad objetiva y subjetiva.  

Cada persona tiene una percepción distinta de lo que es la soledad, sin 

embargo, todas coinciden en dos aspectos, una objetiva que es la real caracterizada 

por la falta de compañía permanente o temporal, personas que viven sola y que no 

siempre incluye una vivencia desagradable (Bermejo, 2002). 

Por otro lado, la visión subjetiva es relacionada a lo psicológico, en donde 

la persona se siente sola independiente de su situación social, por lo general tiene 
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la característica de sentirse solo, lo cual no es lo mismo que estar solo; así como 

manifestar un sentimiento doloroso, además de sentir miedo y es impuesta por una 

situación personal. 

Es común que estas dos situaciones puedan presentarse juntas o que sean 

divergentes, es decir, una persona que está sola puede no sentirse sola, de lo 

contrario, una persona que esté acompañada puede sentirse sola, ya que, por más 

que ambas dimensiones estén relacionadas, son independientes (Bermejo, 2002). 

Por ende, los sentimientos generados en ambos son distintos, esto quiere 

decir que, en el primer caso, la persona puede tener una satisfacción personal, 

libertad, idea de encontrarse consigo mismo, o tranquilidad, muy distinta a la 

segunda, en donde prima la tristeza, angustia y la inestabilidad emocional. 

Cuando no se tiene herramientas para ninguna de las situaciones, ni la 

soledad, ni la tristeza, la persona cae en una depresión profunda, percibiendo su 

futuro de manera oscura, que no hay solución, o genera culpabilidad. 

Weiss (1973) indica los tipos de soledad: 

Soledad social, tal como mencionamos al déficit de relaciones sociales, red 

o soporte sociales, pues esta carencia genera un sentimiento de marginalidad o 

sensación de aburrimiento, aislamiento, con un deseo profundo de poder pertenecer 

a un grupo social, donde pueda compartir sus deseos o preocupaciones. 

Soledad emocional, la cual hace referencia a la ausencia de cercanía o 

intimidad con una persona que considera intima, pues hay una ausencia de 

relaciones de apego, específicamente de relaciones que resulten significativas a una 

persona y den una base de seguridad. Cuando hay una ausencia de estas relaciones 

se genera una sensación de vacío donde la persona desea compartir algo especial 

con otro.  

 

3.3.2. Postura de Montero 

 

Montero et al. (2001), concibe a la soledad como un fenómeno con tres 

características: Siendo el primero que es considerado como un aspecto 

multidimensional, ya que abarca aspectos de la personalidad, de interacciones 
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sociales y de habilidades o repertorio conductual. El segundo es que es un fenómeno 

subjetivo y fuertemente estresante, ello debido a que depende en gran parte de la 

interpretación que le pueda dar la persona a la situación que esté viviendo sea 

considerada como negativa o, por el contrario, sea considerada como una 

oportunidad de conocimiento propio. Finalmente, que es secuencial, debido a que 

puede estudiarse e investigarse como un proceso que presenta antecedentes, 

consecuencias y manifestaciones, los cuales varían en el tiempo de duración e 

intensidad mediante factores que influyen de forma física o situacionalmente, así 

como los aspectos sociales, culturales y los de personalidad.  

 

3.2.3. Postura de De Jong Gierveld 

 

De Jong Gieverld (1987) de quien haremos un énfasis ya que fue la persona 

que desarrolló la escala a utilizar para medir la variable respectiva; planteó que la 

soledad es una situación que se experimenta cuando existe una displacentera o 

inadmisible carencia, respecto a la calidad de ciertas relaciones sociales que 

mantiene. Ello abarca aquellas situaciones donde la cantidad de relaciones que 

existen es menor de lo que la persona considera deseable, así como situaciones 

donde la intimidad deseada no se puede obtener. Así mismo, afirmó que los 

sentimientos de soledad están sujetos por cómo las personas experimentan, perciben 

y evalúan su aislamiento y ausencia de comunicación con sus pares. 

De Jong Gierveld en conjunto con Raadchelders (1982, citado en Montero 

et al., 2001), brindaron un modelo explicativo de la soledad, donde identifican tres 

dimensiones vinculadas a la soledad, la primera es la Evaluación que realiza la 

persona en la situación social donde está, el tipo de déficit social que está 

vivenciando y la perspectiva temporal vinculada a la soledad. 

Respecto a la evaluación subjetiva de la situación, la cual puede ser un 

aspecto positivo si se percibe como una oportunidad de reflexión o espacio íntimo 

con Dios o uno mismo, incluso para fortalecer su propio carácter, sin embargo, es 

su lado negativo el que ha llamado la atención y ha sido motivo de estudio 
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Considera que los postulados de Weiss y Perlman realzan las percepciones 

individuales y comparte las interpretaciones de las relaciones sociales según tres 

aspectos que se mantienen en similitud: (De Jong Gierveld, 1998).  

El primero es la deprivación, haciendo referencia al sentimiento de vacío 

que puede generarse a la falta de una persona, siendo este un aspecto importante en 

la elaboración de un modelo respecto a la experiencia de soledad en las personas. 

Los autores indican la importancia de recoger información relacionada con las 

relaciones que la persona considere importante. Ello puede dividirse en tres 

subcategorías: sentimientos de privación relacionados a la ausencia de un apego 

íntimo, sentimientos de vacío y sentimientos de abandono (De Jong Gierveld, 1978, 

citado en Montero et al., 2001) 

El segundo aspecto es la perspectiva del tiempo, siendo esto si la persona 

interpreta sus sentimientos como algo temporal, o si es permanente e irremediable, 

e incluso si sienten responsabilidad o responsabilizan a otros por ello. Así mismo, 

Young (1982, citado en Montero et al., 2001) identificó tres tipos, los cuales son la 

Soledad Crónica que dura años y el individuo siente la incapacidad de tener 

relaciones sociales satisfactorias, la soledad situacional, relacionada a situaciones 

estresantes como divorcio o muerte de pareja, y la soledad transitoria, la cual es la 

más común y se vincula con brotes breves de sentimiento de soledad 

Por último, las características emocionales, las cuales denotan la ausencia 

de emociones positivas y en su lugar, aparecen emociones como la culpa, ira, 

tristeza, entre otros. 

De tal modo, se entiende que la soledad es una experiencia emocional 

aversiva, incómoda y estresante que nace a partir de la percepción sobre el medio. 

 

3.2.4. Postura de Peplau y Perlman 

 

Peplau y Perlman (1979), realizaron la propuesta de poder dividirla en 

situacional o crónica. 

Soledad situacional, la cual se da por las circunstancias que atraviesa una 

persona, como una pérdida de un ser querido, cambiarse de ciudad, divorciarse, etc. 
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Soledad crónica, manifestándose cuando las características de la persona la 

hacen predisponente a estar sola, pues no es capaz de poder mantener relaciones 

cercanas, además que contribuye a perdurar sobre el tiempo de la misma forma.  

La soledad en algunas ocasiones será consecuencia del aburrimiento o, por 

otro lado, la incapacidad de poder comunicarse. Cuando las necesidades de afecto 

no se satisfacen o se presentan de manera frecuente, aparecen los sentimientos de 

soledad (Peplau & Perlman, 1979). 

Dependiendo de los vínculos que posea una persona se puede indicar 4 tipos 

de soledad: El primer tipo es la Soledad social, la cual está vinculada al contacto 

que tenemos con la comunidad, es de esta forma que está vinculado con el crónico, 

pues una persona puede sentir que ha sido “dejada afuera” y le genera sentimientos 

de inseguridad y baja autoestima. La victima actúa bajo el modo de convicción o 

de ninguna manera justificada, de que él o ella tiene poca importancia, para otra 

persona, pues es esa la razón por la que asume que nadie quiere su amistad, eso va 

por lo general con un sentimiento de aislamiento impuesto, que está asociado a 

emociones como la melancolía, la nostalgia, tristeza mientras el estar solo, es 

asociado con el desarraigo.  Puede existir soledad en personas marginadas, o que 

viven en pequeños pueblos, donde no hay redes sociales. 

El segundo tipo de soledad planteado por Peplau y Perlman (1979), es la 

Soledad familiar, la cual hace referencia a que la familia por lo general se encuentra 

como un vínculo social en los primeros años de vida, por lo que resulta muy 

importante contar con un sistema familiar funcional, de tal manera que se le provea 

al menor de mayor seguridad y permitiéndole construir su identidad. La familia es 

un referente importante para la construcción de las fuentes de apoyo y contribuye a 

la sensación de un adulto a sentirse útil.  

La familia está relacionada con un sistema de apego que establece bases de 

apego y continuidad, generando sus esquemas emocionales y cognitivos, los cuales 

crean los aspectos necesarios para un vínculo saludable a lo largo de su vida, este 

vínculo de apego que fue generado inicialmente por los padres, luego será cubierto 

por los diferentes sistemas de relaciones íntimas que tenga con otra persona, es por 
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esta razón que la perdida de alguna relación, produce síntomas similares a una 

ansiedad por separación con sus padres. 

Weiss (1973) menciona la diferencia entre la figura de apego y una figura 

intima, donde una de las dos personas puede vivir sin otra. La intimidad es un 

elemento importante a la hora de poder hacer la definición de un apego, pues a 

ambos le interesa el bienestar de una persona, acepta y valora esa intimidad. 

En la vejez, una figura de apego es aquella persona en la que más confía y 

que puede pedir su opinión para realizar una decisión importante o sintonizar las 

emociones, en ocasiones, la persona es un hijo adulto de la misma ciudad o una 

persona de su casa hogar, pues por lo general, la figura más importante de apego y 

duradera, que es sus parejas, por lo general ya han fallecido.  

Scharlach (1998), encontró que las madres, suelen sentirse más solas cuando 

perciben a sus hijos las ven como un peso, aunque esto depende del modelo de las 

relaciones intergeneracionales que hay de la historia de los vínculos a través de 

largos años. 

El tercer tipo es la Soledad existencial, o también llamada como la crisis de 

adaptación, por lo general está vinculada a como la persona puede percibirse a sí 

mismo, y está relacionado con su autoestima, creencias y hábitos, ya que un adulto 

pasa por una serie de cambios biológicos, sociales, emocionales, y familiares, en 

donde importará mucho cómo será la forma en que percibe las circunstancias o que 

significado le da. A diferencia de los jóvenes, los adultos tienen diferentes medios 

para poder enfrentarse a situaciones que le resulten estresantes, tales como la 

personalidad forjada (Peplau & Perlman, 1979). 

Algunos adultos, pueden desvincularse de sus responsabilidades sin ningún 

tipo de problema y siguen con su vida como si nada hubiese pasado, sin embargo, 

tienen a disminuir sus vínculos y sienten poco placer en su existencia, es por esta 

razón que hay casos de adultos que, aunque no tienen altas responsabilidades o 

actividades como desean, se sientes satisfechos con lo que han hecho o sus 

vivencias. Las diferencias en el modo de poder afrontar las situaciones radican en 

su personalidad. 
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La soledad existencial se entenderá también como el sentido de aislamiento 

que se genera en una persona que puede estar separada de Dios y que pueden sentir 

que su vida no tiene ningún significado, ni propósito.  

Estas personas pueden necesitar tener una relación madura y creciente con 

Dios o con una comunidad creyente. Es por esta razón que, a raíz de los estudios 

realizados por Koenig (2001, citado en Martín, 2017), la fe religiosa ayuda a 

combatir una de las aflicciones del final de la vida más importantes, pues ayudarán 

mucho a poder afrontar situaciones de invalidez personal, enfrentar el estrés y el 

miedo a la muerte. 

La soledad existencial fue desarrollada por los filósofos existencialistas que 

enfatizan en que el hombre es solo alguien que este preso en su piel y es carente de 

religión por lo que no le otorga un significado a la vida. 

Por último, la Soledad conyugal está referencia a la relación que hay entre 

dos personas de manera afectiva, las relaciones amorosas pueden enfrentar diversos 

conflictos que permiten que una persona pueda experimentar afecto, poder generar 

sensaciones de bienestar, importante o percibir que están acompañadas. Las 

relaciones están enlazadas con sus referentes de familia de origen, tanto de las 

vivencias que se percibieron como del subsistema conyugal, como las vividas en el 

subsistema parentofilia (Peplau & Perlman, 1979). 

La ausencia de una relación íntima con una figura que debería ser de apego 

es una de las experiencias más desagradables, pues una persona podría sentirse sola 

aun estando acompañada, por lo que puede recobrarse solo por medio de establecer 

nuevas relaciones profundas con otros. 

Klein (1982) indica que la falta de amor y las rupturas amorosas pueden 

generar un sentimiento de abandono que lleva a la soledad, dentro de las relaciones 

amorosas es necesario indicar la importancia de las relaciones sexuales, pues esta 

es parte del disfrute del contacto y la intimidad amorosa, por lo que se genera una 

conexión emocional y la capacidad de poder expresa y entender emociones que 

pueden llegar a ser compartida.  

Esta soledad se suele depurar a través del sistema sexual, que brinda 

relaciones de apego y cuidados si se trata de una pareja estable. Animarse a poder 
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expresar sentimientos y poder disfrutar de ellos para poder brindar un consejo es 

necesario para de esta forma generar una adecuada calidad de vida. En medida que 

vamos pasando por las diferentes etapas de la vida, la persona puede ver desaparecer 

a las personas que ha constituido un aparte importante de su vida, en donde las 

perdidas generan un gran sentimiento de soledad que se da principalmente en la 

viudez. 

La viudez o la etapa de adultez tardía afecta a nuestra salud física y mental, 

en donde algunos autores mencionan que es la etapa donde hay un alto índice de 

morir por la soledad. El hecho de ser viudo no solo es poder asimilar una perdida 

dolorosa, si no también poder cambiar de forma radical tu vida, esto es romper 

relaciones de manera inesperada 

 

3.4. Aislamiento y soledad 

 

Tunsall (1966, citado en Acosta et al., 2017), hace la diferenciación entre lo 

que es el aislamiento y la soledad, teniendo en cuenta que el primero opera bajo la 

objetividad, o la carencia de los contactos sociales, la segunda se da según las 

vivencias. 

El sentimiento subjetivo de la soledad no está determinado de alguna 

manera en específico con la frecuencia de contacto y está relacionada con el 

aislamiento. El “estar solo” hace referencia a un sentido objetivo, mientras que 

“sentirse solo” a uno más subjetivo. Cuando la soledad esta impuesta por una causa 

externa, como la falta de medios, problemas familiares, inexistencia de familia, 

viaje u otras circunstancias, también se le incluye la soledad subjetiva. 

En cuanto más grande sea una persona, por lo general tiende a ser más 

pequeña su red de contacto, la muerte o separación, situaciones de la vida 

continuada contribuye a que esto sea cada vez más notorio, la densidad también 

varía según los sectores económicos, pues, generalmente las personas con pocos 

recursos tienen menos apoyo social, lo que difiere de una persona con un mejor 

sustento económico. El apoyo social facilita el afrontamiento de los problemas, 
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depende también de su salud física y psicológica, mejorando los efectos del estrés. 

(Acosta et al., 2017) 

Es así que el apoyo social, es lo apuesto de la soledad, pues según Sarason 

(1990), cuando se le pregunta a una persona estable, a quienes pediría ayuda por lo 

general nombran a sus compañeros de trabajo o amigos, estos hacen que tengan una 

idea más clara del soporte emocional que tengan, de lo contrario con los que no 

tienen una fuente de apoyo, se entristecen al saber que no pueden compartir sus 

penas con otra persona. Las relaciones sociales cumplen funciones importantes 

satisfaciendo necesidades específicas.  

De igual manera, Healey (2020) explica la soledad voluntaria, donde las 

personas tienden a realizar actividades de manera solitaria, como lo hacen los 

Honjok, el cual es el arte de vivir en soledad, aprovechando la compañía consigo 

mismo para descubrir quiénes son. También está la soledad desesperada, la cual es 

considerada como una situación desagradable (Nardone, 2021), así como una fuente 

de sufrimiento y da a conocer una incapacidad para relacionarse. 

Desde la diferencia propuesta por Cacioppo de “estar solo” y sentirse solo”, 

Healey (2020) refiere que la soledad se basa en la percepción, donde el estar solo 

puede considerarse como libertad o estar sin limitaciones, sin embargo, también 

puede implicar no tener vínculos sociales, dolor y tristeza, es decir, lo que para uno 

es soledad, para otro puede no serlo, y puede presentarse así estemos en compañía 

de amigos, familiares u otros grupos de personas, y esta también puede darse de 

manera impuesta, como lo fue con la pandemia, la cual dio ruptura a las relaciones 

presenciales. 

 

3.5. Dimensiones de la soledad 

 

Cacioppo et al. (2015) tras diversas investigaciones mencionaron que la 

soledad se fundamenta en tres aspectos fundamentales de las cuales partieron sus 

definiciones y es: 

 Intima: Pues tal como indicó el concepto de Weiss, la famosa “soledad 

emocional” está relacionada a la ausencia de una persona de apoyo cuando alguien 
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atraviesa una crisis, pues es esta la encargada de poder brindad soporte, asistencia 

y reafirmar el valor de la persona afectada, ejemplos claros de estas personas son: 

parejas, amigos, familias o cualquier persona con quien se comparta algún vínculo 

emocional. 

Relacional: O también conocida por el mismo autor como “Soledad social” 

y hace referencia a la ausencia o falta de amistades, grupos sociales, caracterizados 

por el grupo de simpatía. Es Dumbar (2014) quien indica que los grupos de simpatía 

están formados por al menos 15 o 50 personas, con los que un individuo puede 

relacionarse regularmente o de quienes pueden obtener algún apoyo instrumental, 

es por esa razón que forma parte de los predictores de soledad en adultos o adultos 

mayores, pues la frecuencia con las que se establece un contacto es una variable 

importante de análisis. 

Colectividad: Son las redes impersonales de escasa importancia pero que 

son fuente de información a través de vínculos que se dan con poca inversión de 

tiempo y de esfuerzo, puede ser los grupos de voluntariados, deportivos, 

académicos, etc. 

Por su parte, De Jong Gierveld (2010) presenta dos dimensiones, las cuales 

son la soledad social y la soledad emocional 

 

3.5.1. Soledad Social 

 

La soledad social hace referencia a la ausencia de relaciones de afiliación, 

la cual cuando aparece genera un sentimiento de marginación o de no ser aceptado 

por otros, así como el aburrimiento y aislamiento, falta de pertenencia a un grupo. 

Muchinik y Seidmann (1988, citado Fernández et al., 2013) consideran que la 

soledad puede ser el lado opuesto del apoyo social satisfactorio.  

Es así que, la soledad que se da por un aislamiento social se ve ligada a la 

falta de una red social satisfactoria que involucre un sentimiento de pertenencia 

(Muchinik et al., 1998, citado en Tinco, 2017). Tal como se indicó, la soledad social 

se da, desde un aspecto cuantitativo, cuando el grupo social y los vínculos 

significativos se ven reducidos o por la calidad de los vínculos sociales que tiene. 
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Por lo antes mencionado es que surge la necesidad de poder abordar la 

importancia que tiene las redes sociales para la elaboración subjetiva de las 

personas, analizando como el debilitamiento del área social influye en la percepción 

cognitiva de la soledad.  

Las relaciones sociales según Guzmán et al. (2002, citado en Tinco, 2017), 

desde una visión simbólica cultura, es el conjunto de relaciones interpersonales que 

integran a un individuo con su entorno que le permitirá mejorar o mantener su 

bienestar físico y emocional, de tal manera que se evita generar dificultades, crisis 

o conflictos que afectan a la persona. 

Buzz (2013, citado en Tinco, 2017), menciona que este conjunto de 

relaciones lo conforman otros subgrupos de personas, las cuales constituyen la vida 

de un individuo, tales como los familiares, amigos, conocidos, compañeros de 

trabajo, etc; los cuales cumplen una función determinada y producen niveles de 

satisfacción diferentes. 

Sumando a esto, Guzmán et al. (2012, citado en Tinco, 2017) refiere que el 

intercambio que se da entre los grupos de apoyo forman parte importante de la 

constitución de las redes, lo que involucra el tránsito de recursos, acciones o 

información, estos tipos de apoyo los divide en: materiales, instrumentales (tareas 

de la vida cotidiana), emocionales (tales como el cariño, la confianza y la empatía) 

y por último, los cognitivos (haciendo referencia a la transmisión de información o 

consejos); cuando esto no se da, la persona puede generar 3 alternativas: 

· Buscar alternativas de cambio para mejorar la calidad de vínculos actuales 

· Apartarse de la red que no la está satisfaciendo  

· Por último, resignarse a la red que tiene para no perder un contacto, aún si 

su bienestar se ve afectado. 

Es por esta razón que, la existencia de una red de apoyo no significa 

necesariamente la calidad de vínculos que se den de manera satisfactoria, por lo que 

la presencia de relaciones interpersonales, no destierra la presencia de poder 

desarrollar sentimientos de soledad. 
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Muchinik y Seidmann (2005, citado en Tinco, 2017) mencionan que la 

soledad social puede considerarse como la contraparte del bienestar social, 

decayendo las habilidades que incluyen la asertividad, la resiliencia, entre otras. 

 

3.5.2. Soledad Emocional 

 

La Soledad emocional, es la ausencia de relaciones de apego, es decir, 

abarca las relaciones significativas, la ausencia de este tipo de relaciones ocasiona 

sensación de vacío, así como el deseo de poder compartir la vida con alguien 

especial. Ante esto, Buz (2013, citado en Tinco, 2017) añade que la soledad 

emocional se referirá a la falta de relaciones íntimas o cercanas con otras personas, 

lo que lleva a experimentar sensaciones de miedo, vacío o sintomatología ansiosa, 

sin embargo, se puede revertir cuando aparecen y logran establecer relaciones 

íntimas o nuevos vínculos que den la sensación de apego que necesitan. 

Muchinik et al. (1998, citado en Tinco, 2017) en base a las investigaciones 

realizadas, indican que existe una relación entre el sentimiento de soledad y el 

fracaso en la construcción de un apego seguro durante la etapa de la infancia, en 

base a ello, se sustenta que el desarrollo del apego seguro durante la infancia genera 

lazos interpersonales que son positivos a lo largo de la vida; es de esta forma que el 

vínculo que inicialmente fue construido por los padres, será reemplazado por otros 

individuos que son significativos en los que se busca seguridad, apoyo y 

comprensión, si la persona significativa elegida, no se presenta como una figura de 

apego, la persona podría generar un sentimiento de soledad emocional. 

A pesar de ello, es importante poder indicar que el sentimiento de soledad 

puede generarse también por aspectos relacionados a la coyuntura de la vida, tal 

como un divorcio, abandono o la viudez. 
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3.6. La Soledad y los Vínculos Sociales 

 

 En relación con Cacioppo et al. (2009, citado en Ezeta, 2019), existen tres 

procesos sociopsicologicos que brindan una explicación sobre la soledad o caso 

contrario, el agrupamiento, estas son: 

El proceso de inducción, la cual nos indica que una persona que se encuentra 

en soledad generará también soledad en los demás. De esta manera sus conductas y 

procesos cognitivos, tales como la desconfianza, frustración y los estados 

emocionales contribuyen al desarrollo de sentimientos de soledad, por otro lado, las 

actitudes hostiles, van a disminuir la satisfacción con las relaciones que diversos 

individuos puedan generar con una persona solitaria. 

Cacioppo (2009) menciona que este proceso, es el que repercute más pues 

una persona que pueda sentir que su ambiente es hostil o pueda correr algún peligro 

puede optar por mantener la distancia por los pensamientos o las actitudes. Así se 

puede también evidenciar que la soledad puede ser transmitida por cualquier grupo 

social (amistades, grupos familiares). 

Otro proceso es la Homofilia, la cual indica que personas con características 

iguales se sienten atraídas, sean o no personas solitarias, incluyendo a los aspectos 

perceptibles de acuerdo con la profundidad de la relación y avanza con el tiempo. 

Por último, se tiene el proceso de Ambiente compartido, indicando que 

personas que puedan compartir el mismo espacio o situaciones parecidas, pueden 

desarrollar soledad, pues están por lo general vinculados a los cambios sociales, 

daños de catástrofes, o coyuntura. 

Es de esta manera que la soledad puede ser compartida o transmitida por 

amigos o medios sociales, ambientes que no son necesariamente familiares, si no, 

que se encuentran en un mismo espacio, pues la soledad no es un fenómeno que se 

experimenta de manera individual, es decir, que está en un medio social y pertenece 

a un grupo de personas que se unen entre sí y se afectan o empiezan a compartir 

ciertas características.  

Cacioppo et al. (2010, citado en Ezeta, 2019) añade que, las personas 

solitarias tienden a ser más sensibles o centrarse más en los estímulos sociales, por 
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esa razón suelen sentirse excluidos, estar más concentrados en poder protegerse al 

sentir un ambiente hostil y esto no les permite poder interactuar con diferentes 

estímulos, por lo continúan con una actitud protectora, agravando de manera 

continua su situación y transmitiendo su forma de pensar o actuar ante el resto. 

 

3.7. Consecuencias de la soledad 

 

La soledad por lo general es percibida como un indicativo solo negativo de 

la vida, sin embargo, también puede presentarse consecuencias positivas. Entrando 

al primer grupo, algunas de las consecuencias negativas es la afectación al bienestar 

físico y cognitivo, la depresión, el sentimiento de indefensión que se genera, la 

institucionalización, descuido de los hábitos de alimentación, el sentimiento de 

miedo, suicidios, suelen generar una enfermedad, dependencia, se autoperciben 

como desadaptados, pérdida de actividades placenteras, se da un aislamiento social, 

síntomas de ansiedad, afectación a la autoestima, problemas con el sueño, estrés, 

aumento de la mortalidad, entre otros (Moreno & Cestona, 2020) 

Sin embargo, existen ciertas consecuencias positivas de la soledad, dentro 

de las cuales están la sensación de libertad, tranquilidad, mayor conocimiento de sí 

mismo, restructuración adaptativa, se activan estrategias de afrontamiento.  

Tanner e Irvine (2021) explican que las personas que por lo general se 

sienten solas, no solo se basan en una sensación desagradable si no también en las 

consecuencias que pueden tener, pues estas son las que agravan su salud física y 

mental, generando una disfuncionalidad. Las relaciones interpersonales tienen una 

gran importancia en la evaluación de la calidad de vida de las personas, pues estas 

son las que normalmente se tienen para poder satisfacer sus necesidades que están 

dentro de lo material y lo psicológico, tales como el sentido de pertenencia, la 

filiación el apoyo, por lo que no contar con un apoyo disminuye la satisfacción con 

la vida. 

Puede ser común que una persona que se siente sola demore en admitirlo, 

sobre todo cuando la sociedad tiende a ser individualista, pues es el trabajo lo que 

consume gran parte de su tiempo y no hay tiempo para poder descansar o divertirse. 
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Poder tener en cuenta esto es parte de un cambio necesario para poder sentirnos 

mejor, es decir, si no se admite que se encuentra solo o generando sentimientos 

inadecuados, es muy difícil que pueda iniciar un proceso de cambio (Moreno & 

Cestona, 2020) 

Tomar en cuenta cuan solitarios o apoyados se encuentra una persona es 

vital para poder valorar las relaciones y que demás, se mantengan en el tiempo. 

La duración de un sentimiento de soledad o la soledad propiamente dicha 

está vinculada al nivel de educación, estatus marital intimidad, entre otro. Por lo 

que es necesario tener una perspectiva multidimensional del fenómeno, la duración 

de la soledad depende entonces, de la utilización de las estrategias de 

afrontamientos que pueda elegir una persona. 

 

3.8. Afrontamiento a la soledad  

 

El reconocimiento de la condición es poder también brindar una opción al 

afrontamiento de la soledad. Lazarus y Folkman (1984), mencionaron el manejo del 

estrés, Salir de la situación de soledad incluye el modo en el que afronta dicho 

conflicto. 

Rubenstein y Shaver (1982, citado en Castillo & Romero, 2019) identifican 

3 estrategias que están ligadas a la superación de la soledad, las cuales son: 

Autocompasión letárgica, pasividad y tristeza, estas son aquellas personas 

que suelen comer en exceso o pueden refugiarse a mirar la TV, duermen demasiado, 

tomar medicamentos para tranquilizarse o caen en el sedentarismo. Estas son las 

personas quienes más sufren, pues la soledad y los hábitos se convierten en un 

círculo vicioso donde hay una baja autoestima y un aislamiento social marcado. 

Soledad activada, esta se refiere al esfuerzo que tiene una persona para 

poder afrontar la soledad, pues buscan formas constructivas de pasar el tiempo 

solos, desarrollando algún pasatiempo para aliviar un sentimiento negativo. 

Recursos personales, hace referencia a las características personales que 

pueden determinar al uso del afrontamiento de la soledad, como el intento de 

establecer vínculos afectivos con nuevas personas, características de su 
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personalidad, mantenerse activo, planificar actividades, aceptar situaciones, 

disminuir el efeto negativo, manejo de creencias y actitudes negativas o aprender 

habilidades sociales.  

Dentro de dichos recursos, se encuentran los recursos familiares, los cuales 

brindan un apoyo el cual se suele caracterizar por ser de buena calidad, presentan 

constante contacto y estar satisfecho con las relaciones familiares. 

Así mismo, se tienen los recursos sociales, los cuales se relacionan con el 

entorno y las herramientas que estén a su disposición, como las redes sociales 

extensas y eficaces, el incremento de relaciones significativas, se suele recibir 

apoyo emocional e instrumental, se realizan actividades de agrado, así como el uso 

adecuado del tiempo, visita a amigos, reuniones familiares, participación social, 

entre otros.  

Finalmente, en la línea de los recursos personales, se encuentran los recursos 

ambientales, los cuales hacen referencia a la disposición y medios contextuales, 

donde es necesario la presencia de un ambiente que facilite el patrón de conducta 

que disminuya la soledad. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enunciado de las Hipótesis 

 

4.1.1. Hipótesis General 

 

Existe relación entre la estabilidad emocional y el sentimiento de soledad 

en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022. 

 

4.1.2. Hipótesis Específicas  

 

El nivel de estabilidad emocional que presentan los estudiantes de la 

Universidad Privada de Tacna es bajo en el año 2022. 

El nivel de del sentimiento de soledad que presentan los estudiantes de la 

Universidad Privada de Tacna es moderado en el año 2022. 

Existe relación entre las dimensiones de Estabilidad emocional con las 

dimensiones de Sentimiento de Soledad en estudiantes de la Universidad Privada 

de Tacna, 2022. 

 

4.2. Operacionalización de Variables y Escalas de Medición 

 

4.2.1. Variable 1  

 

4.2.1.1. Identificación. Estabilidad Emocional 

4.2.1.2. Definición Operacional. Describe a las personas que 

presentan un adecuado control de impulsos y de emociones. Puede ser medido por 

el Cuestionario BIG FIVE de de Barbarenelli. 
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Tabla 1  

Operacionalización de la Variable Estabilidad Emocional 

DIMENSIONES ITEMS CATEGORÍA ESCALA INSTRUMENTO 

Control de 

emociones 

Negativos: 
2, 5, 9, 15, 
17, 24 
Positivos: 
1, 6, 11, 13, 
19, 23 

Por puntaje 

típicos: 

Muy bajo 

(25-34) 

Bajo (35-44) 

Promedio 

(45-54) 

Alto (55-64) 

Muy alto (65-

75) 

Ordinal 

Cuestionario BIG 

FIVE de 

Barbarenelli 

(Adaptación 

Peruana por 

Quispe, 2016) 

 

Control de 

impulsos 

Negativos: 
4, 7, 10, 14, 
18, 22 
Positivos: 
3, 8, 12, 16, 
20, 21 

 

4.2.2. Variable 2 

 

4.2.2.1. Identificación. Sentimiento de Soledad 

4.2.2.2. Definición Operacional. Corresponde al malestar 

emocional que surge ante la precepción de falta de compañía, sea emocional o 

social. Puede ser medido por la Escala de Soledad de De Jong Gierveld. 

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Sentimiento de Soledad 

DIMENSIONES ITEMS CATEGORÍA ESCALA INSTRUMENTO 

Soledad 

emocional 

2, 3, 5, 

6, 9, 10 

No solos (0 – 2) 

Moderadamente 

(3 -8) 

Severo (9 – 10) 

Muy severo 

(11) 

Ordinal 

Escala de Soledad 

de De Jong 

Gierveld 

(Estandarización 

Peruana por 

Ventura y Caycho, 

2017) 

Soledad Social 

 

1, 4, 7, 

8, 11 
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4.3. Tipo y Diseño de Investigación 

 

4.3.1. Tipo de la Investigación 

 

El enfoque del presente trabajo fue cuantitativo, debido a que utilizó la 

recolección de los datos para comprobar las hipótesis planteadas haciendo uso de 

la medición numérica y el análisis estadístico, para poder obtener pautas de 

comportamiento respecto a lo que se pretende evaluar (Hernández et al., 2014) 

Así mismo, el tipo de investigación utilizado según la finalidad fue básica 

ya que, planea profundizar y ampliar el conocimiento ya existente sobre la realidad 

en la que se realiza la investigación respecto a las variables mencionadas. Según el 

nivel de conocimiento, esta fue correlacional, al querer determinar la relación que 

existe entre la variable de estabilidad emocional y el sentimiento de soledad en los 

universitarios de la ciudad de Tacna, conociendo posibles influyentes y el 

comportamiento de dichas variables (Pimienta & De la Orden, 2017). 

 

4.3.2. Diseño de la Investigación 

 

Para el presente trabajo, el diseño planteado es no experimental, debido a la 

no existencia de la manipulación entre las variables de estabilidad emocional y 

sentimiento de soledad, recolectando la información de manera natural y sin 

alteraciones o influencia en los participantes. De igual manera, según la 

temporalidad es transversal ya que se medirán los constructos en un único momento 

del tiempo y el tipo de la investigación es descriptivo correlacional ya que, tiene 

como fin realizar la descripción de las variables y el análisis correlacional de estos. 

(Hernández et al., 2014). 

Siguiendo el siguiente esquema:  

 Ox 

M R 

Oy 
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Donde 

 M = Muestra  

 Ox = Medición del sentimiento de soledad 

 Oy = Medición de la estabilidad emocional 

 R = Relación 

 

4.4. Ámbito de la Investigación 

 

La investigación se realizó en las plataformas virtuales de la Universidad 

Privada de Tacna, la cual actualmente se encuentra bajo la dirección de la rectora 

la Dra. Elva Acevedo Velásquez, dicha casa de estudios es una institución de 

derecho privado, que cuenta con personería jurídica la cual está inscrita en Registros 

Públicos de Tacna con la Ficha N°1217 (Partida Electrónica N° 11005803), es una 

institución sin fines de lucro, cuenta con autonomía académica, así como 

económica, normativa, administrativa y de gobierno, la  cual se rige por la 

Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria N° 30220, su Ley de Creación 

N°24060, por su Estatuto y Reglamentos y no depende de ninguna otra persona 

jurídica o ente promotor. Tiene como visión ser una casa de estudios superior 

referente del sur del Perú respecto a la formación integral de profesionales, 

investigadores y emprendedores; se considera como una universidad socialmente 

responsable, contando con programas acreditados. Su misión es ser una universidad 

sin fines de lucro que forma a profesionales socialmente responsables y 

competentes, teniendo un sentido humanista que contribuyan al desarrollo 

sostenible de la sociedad. 

Dicha universidad presenta 6 facultades, teniendo al Dr. Marcelino Raúl 

Valdivia Dueñas como decano de la Facultad de Educación de Educación, Ciencias 

de la comunicación y Humanidades, el Dr. Arcadio Atencio Vargas como decano 

de la facultad de Ingeniería, el Dr. Patricio Cruz Mendez como decano de la facultad 

de Ciencias de la Salud, el Dr. Rafael Fortunato Supo Hallasi como decano de la 

facultad de Derecho y Ciencias Política, la Dra. Juana Carlota Macarena Herrera 
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Solis como decana de la facultad de Arquitectura y al Dr. Winston Castañeda 

Vargas como decano de la facultad de Ciencias Empresariales 

  

4.5. Unidad de Estudio, Población y Muestra 

 

4.5.1. Unidad de Estudio 

 

La unidad de estudio planteada para la evaluación de las variables en 

mención fueron los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna. 

 

4.5.2. Población 

 

Entendiendo que la población es el conjunto total de los casos que 

comparten una cantidad de características (Hernández et al., 2014), la población del 

presente informe estuvo compuesta por la totalidad de estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna, siendo un aproximado total de 7000 personas. 

 

4.5.3. Muestra 

 

La muestra es un subgrupo de la población objetiva de donde se recogerán 

los datos, dicho subgrupo debe delimitarse con precisión, además que esta debe ser 

una cantidad representativa de la población (Hernández et al., 2014). Por ello, la 

muestra fueron 378 estudiantes que se encuentran matriculados en el semestre 

académico 2022 – I, ello fue establecido con el 95% de confianza y 5% de margen 

de error. El diseño muestral fue un muestreo probabilístico aleatorio simple. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población, la muestra se calculó 

haciendo uso de la fórmula para poblaciones finitas. 
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(1,96)2. (0,5). (0,5). (7000) 

(7000-1) (0,05)2+(1,96)2. (0,5). (0,5) 

6722.8 

18.4579 

364.22344 

 

Redondeando a unidades, la muestra mínima fue de 364 estudiantes. 

De igual manera, se consignaron criterios de inclusión y exclusión, quien 

según Arias et al. (2016), nos permite tener diversos parámetros ajustados a los 

objetivos de la investigación. Dichos criterios son los siguiente: 

Criterios de Inclusión: 

· Estudiantes mayores de 18 años. 

· Estudiantes matriculados en el semestre 2021-I. 

· Estudiantes que pertenecen a la Universidad Privada de Tacna. 

Criterios de Exclusión: 

· Estudiantes menores de 18 años. 

· Estudiantes que no se encuentren matriculados en el semestre 2021-I. 

· Estudiantes de una universidad ajena a la Universidad Privada de Tacna. 

· Estudiantes que voluntariamente no deseen participar del estudio. 

Al concluir la evaluación, se tuvieron 398 personas que brindaron sus 

respuestas; sin embargo, al realizar la verificación del cumplimiento de criterios de 

inclusión y exclusión, la cantidad se redujo a 378, siendo dicho número, la cantidad 

n= 

n= 

n= 
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de muestra válida obtenida para procesar los datos del presente estudio; los cuales 

se dividen de la siguiente manera según su sexo: 

Tabla 03 

Sexo de los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022. 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 135 35.7 

Femenino 243 64.3 

Total 378 100.0 

 

4.6. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

4.6.1. Procedimientos 

 

Para el acceso a los estudiantes a evaluar, se solicitaron los permisos 

correspondientes para el ingreso a las aulas a través de la Unidad de Tutoría y 

Consejería Universitaria. Para la aplicación del cuestionario, se digitalizaron ambos 

cuestionarios y fue necesario tener el consentimiento de los participantes, el cual se 

encontró inmerso en el propio formulario virtual. 

Así mismo, se gestionó con cada coordinador o encargado del área para el 

ingreso a las clases virtuales por medio de la plataforma que se encuentren 

utilizando. Una vez realizada las coordinaciones, el investigador ingresó a las clases 

no presenciales de los estudiantes para la aplicación del formulario virtual, se brindó 

una presentación de la investigación, explicando los objetivos y motivando a la 

participación de los estudiantes. Acto seguido, se dio las instrucciones respectivas, 

así como la concientización de responder con veracidad cada una de las respuestas 

La aplicación tuvo una duración estimada de 10 a 15 minutos por grupo. Al 

finalizar, se agradeció a los estudiantes y docente a cargo por el apoyo brindado. 

Finalmente realizó el filtraje con los criterios de inclusión y exclusión 

mencionados, para luego procesar la información recolectada del formulario virtual 

a través del software Statistical Package for Social Sciences SPSS versión 26 y 

Microsoft Excel, además se realizó un análisis de correlación, validación y 
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fiabilidad, los cuales se muestran a través de tablas de frecuencia y figuras 

representativas, para finalmente realizar una interpretación de dichos resultados.  

 

4.6.2. Técnicas 

 

Para la presente investigación se hizo uso de la técnica de la encuesta tipo 

test, con el fin de cumplir los objetivos propuestos. 

 

4.6.3. Instrumentos 

 

4.6.3.1. Variable Estabilidad Emocional. El Instrumento utilizado 

fue el Cuestionario BIG FIVE de Personalidad elaborado por Barbaranelli y 

Borgogni (1993) con una adaptación peruana por Quispe (2016), dicho cuestionario 

cuenta con cinco dimensiones para evaluar dicho constructo, sin embargo, a fines 

investigativos, solo se hará uso de una de sus dimensiones, correspondiente a la 

estabilidad emocional. Dicha dimensión cuenta con dos indicadores, y cada 

indicador consta de 12 elementos, dentro de ellas, existen 6 que puntúan de modo 

inverso o negativo, con el objetivo de controlar los posibles sesgos de respuestas, 

teniendo un total de 24 ítems. 

En el análisis psicométrico realizado por Quispe (2016), se encontró que las 

dimensiones de Control de Emociones y Control de Impulsos obtuvieron una 

confiabilidad por alfa de Cronbach, de un coeficiente de .657 y .673 

respectivamente. Respecto al análisis de homogeneidad, donde los índices de la 

dimensión Control de emociones se encuentran en el rango de .215 y .412. De igual 

manera, en la dimensión de Control de impulsos se encontraron índices de 

homogeneidad que oscilan entre .145 y .412. 

Las preguntas del instrumento se presentan de forma cerrada con un 

lenguaje apropiado y entendible para que los encuestados puedan marcar la opción 

con la que se encuentran identificados. Los ítems positivos se presentan con un 

puntaje directo del 1 al 5, donde 1 hace referencia a Completamente falso para mí, 

el 2 para Bastante falso para mí, el 3 Ni verdadero ni falso para mí, el 4 Bastante 
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verdadero para mí y el 5 para Completamente verdadero para mí. Mientras que los 

ítems negativos se presentan con un puntaje inverso al mencionado. 

Luego de realizar la sumatoria de los puntajes obtenidos (puntaje directo 

PD), estos se transforman mediante un baremo en puntajes típicos (T), para 

posteriormente determinar la categoría perteneciente: 

Tabla 4 

Baremo de interpretación de la variable Estabilidad emocional según Puntaje 

Típico 

Categoría Puntaje 
Muy bajo 25-34 

Bajo 35-44 
Promedio 45-54 

Alto 55-64 
Muy alto 65-75 

 

4.6.2.1.1. Validación del Cuestionario de Estabilidad Emocional. 

Con fines de obtener un mejor resultado en la investigación, el Cuestionario de 

Estabilidad Emocional de Barbarenelli fue sometido a un proceso de Validación de 

contenido dada por juicio de 6 expertos los cuales fueron profesionales de la salud 

mental conocedores del área y con experiencia en la muestra evaluada. Luego de 

obtener el puntaje de cada uno de los jueces, se realizó la fórmula para obtener el 

coeficiente V de Aiken, el cual nos permitió cuantificar la relevancia de los ítems 

respecto a un dominio de contenido (Aiken, 1985). 
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Tabla 5 

Validación de Contenido del Cuestionario de Estabilidad Emocional 

 

En la tabla 5, se visualizan los puntajes de 6 expertos respecto a los 24 ítems 

del cuestionario de la variable Estabilidad emocional, en donde se obtuvo el 

coeficiente V de Aiken, dichos puntajes oscilan desde el 0.67 en el ítem 15, hasta 

el 0.94 en los ítems 1, 7, 12 y 21. Considerando que todos los enunciados superan 

el puntaje mínimo recomendado (≥ 0.5), y el promedio del instrumento es de 0.84, 

no es necesario realizar modificaciones al instrumento. Sin embargo, se plantean 

las observaciones de los jueces en el Anexo G. 

DIMEN
SIÓN 

ITE
M 

JUEZ 
1 

JUEZ 
2 

JUEZ 
3 

JUEZ 
4 

JUEZ 
5 

JUEZ 
6 

V 
AIK
EN 

Control de 
emociones 

1 4 4 4 3 4 4 0.94 
2 4 2 4 3 4 3 0.78 
5 4 3 3 2 4 3 0.72 
6 3 3 4 4 4 4 0.89 
9 4 4 3 3 4 4 0.89 
11 4 4 4 3 4 3 0.89 
13 4 4 3 3 4 3 0.84 
15 3 2 4 1 4 4 0.67 
17 4 3 4 3 4 4 0.78 
19 4 3 4 1 4 3 0.72 
23 4 4 4 3 4 2 0.83 
24 3 2 3 3 4 4 0.72 

Control de 
impulsos 

3 3 4 3 3 4 2 0.72 
4 4 3 4 3 4 4 0.89 
7 4 4 4 3 4 4 0.94 
8 3 4 4 2 4 4 0.83 
10 4 4 4 2 4 4 0.89 
12 4 4 4 3 4 4 0.94 
14 4 3 4 2 4 4 0.83 
16 4 3 4 2 4 4 0.83 
18 4 3 4 3 4 4 0.89 
20 4 3 4 3 4 4 0.89 
21 4 4 4 3 4 4 0.94 
22 4 4 3 3 4 4 0.89 

DECISIÓN 
Acept
able 

Acept
able 

Acept
able 

Acept
able 

Acept
able 

Acept
able 

0.84 
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4.6.2.1.2. Análisis de Fiabilidad del Cuestionario de Estabilidad 

Emocional. Seguidamente, se visualizan los puntajes obtenidos en el análisis de 

fiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach, el cual es utilizado para 

verificar la confiabilidad según la consistencia interna, dicho de otra manera, 

determinar la magnitud en el que los enunciados o preguntas del instrumento están 

correlacionados (Cortina, 1993, citado en Celina & Campo, 2005). 

Para ello, se consideró a todos los enunciados del cuestionario, siendo 24 

ítems para la variable Estabilidad emocional. El valor mínimo aceptable para el 

coeficiente alfa de Cronbach es 0,70, un puntaje menor a dicho límite indicaría que 

la consistencia interna es baja. 

Tabla 6 

Análisis de fiabilidad de Estabilidad emocional 

 Alfa de Cronbach Nro de Elementos 

Variable Estabilidad 

Emocional 
.845 24 

Dimensión Control de 

Emociones 
.773 12 

Dimensión Control de 

Impulsos 
.705 12 

 

 En la tabla 6, se muestra el puntaje obtenido al correlacionar los 24 ítems 

del instrumento de Estabilidad Emocional mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach, resultando ser de .845 para el constructo general, mientras que sus 

dimensiones de Control de Emociones y Control de Impulsos, obtuvieron un 

coeficiente de .773 y .705 respectivamente. Por lo que, el cuestionario de 

Estabilidad Emocional de Barbarenelli presenta una consistencia interna buena, al 

obtener un puntaje mayor al recomendado (>0.7) (Cronbach, 1943).  

4.6.2.2. Variable Sentimiento de Soledad. Para la medición de la 

variable Sentimiento de soledad, se utilizó la escala de soledad de De Jong Gierveld, 

realizada por Jong Gierveld y Kamphuis (1985). Respecto a las propiedades 

psicométricas del instrumento, se cuenta con una estandarización peruana realizada 
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por Ventura y Caycho (2017), donde demuestra su confiabilidad mediante el 

análisis factorial exploratorio y confirmatorio, comprobando su fiabilidad por a 

través del coeficiente de omega y omega jerárquico (=.83) y validez de la prueba 

(índice de ajuste = 0.95). 

Dicha escala presenta un total de 11 ítems, divididos en dos indicadores, los 

cuales miden la soledad emocional, proveniente de la ausencia o abandono de los 

seres queridos y la soledad social, la cual se produce por el deseo de tener con quien 

contar en caso de alguna necesidad; teniendo un total de 6 ítems para el primer 

indicador y 5 ítems para el segundo. 

Se presenta como una escala tipo Likert, en donde se tienen 3 tipos de 

respuesta, donde 1 es para “No”, 2 para “Más o menos” y 3 para “Sí”. 

Para poder calcular los puntajes dados, fue necesario transformar las 

respuestas de manera dicotómica, designando con un punto a las preguntas 

respondidas con “más o menos” o “no” en los ítems negativos, los cuales son el 

ítem 1, 4, 7 y 11, por otro lado, se asignó un punto a las respuestas de “más o menos” 

o “sí” a los enunciados 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10.  

Luego de realizar la sumatoria de los puntajes obtenidos, se procede a 

determinar la categoría perteneciente según el baremo establecido: 

Tabla 7 

Baremo de interpretación de la variable Sentimiento de soledad 

Categoría Puntaje 

No solos 0 – 2  

Moderadamente 3 – 8 

Severo 9 – 10 

Muy severo 11 

 

4.6.2.2.1. Validación del Cuestionario de Sentimiento de Soledad. De 

igual manera, el instrumento de Sentimiento de Soledad fue sometido a un proceso 

de Validación de Contenido dada por juicio de 6 expertos los cuales fueron 

profesionales de la salud mental conocedores del área y con experiencia en la 

muestra evaluada. Luego de obtener el puntaje de cada uno de los jueces, se realizó 
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la fórmula para obtener el coeficiente V de Aiken, el cual nos permitió cuantificar 

la relevancia de los enunciados respecto a un dominio de contenido (Aiken, 1985) 

Tabla 8 

Validación de Contenido del Cuestionario de Sentimiento de Soledad 

En la tabla 8, se visualizan los puntajes de 6 expertos respecto a los 24 ítems 

del cuestionario de la variable Sentimiento de Soledad, en donde se obtuvo el 

coeficiente V de Aiken, dichos puntajes oscilan desde el 0.56 en el ítem 2, hasta el 

0.94 en los ítems 1, 8 y 11. Considerando que todos los enunciados superan el 

puntaje mínimo recomendado (≥ 0.5), y el promedio del instrumento es de 0.86 no 

es necesario realizar modificaciones al instrumento. Sin embargo, se plantean las 

observaciones de los jueces en el Anexo H. 

4.6.2.2.2 Análisis de Fiabilidad del Cuestionario de Sentimiento de 

Soledad. Seguidamente, se visualizan los puntajes obtenidos en el análisis de 

fiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach, el cual es utilizado para 

verificar la confiabilidad según la consistencia interna, dicho de otra manera, 

DIMEN

SIÓN 

ITE

M 

JUEZ 

1 

JUEZ 

2 

JUEZ 

3 

JUEZ 

4 

JUEZ 

5 

JUEZ 

6 

V 

AIK

EN 

Soledad 

emocion

al 

2 3 2 3 2 4 2 0.56 

3 3 3 4 2 4 4 0.78 

5 4 3 4 2 4 4 0.83 

6 4 4 4 2 4 4 0.89 

9 4 4 4 2 4 4 0.89 

10 4 4 4 2 4 4 0.89 

Soledad 

Social 

1 4 4 4 3 4 4 0.94 

4 4 3 4 3 4 4 0.89 

7 4 4 3 3 4 4 0.89 

8 4 4 4 3 4 4 0.94 

11 4 4 4 3 4 4 0.94 

DECISIÓN 
Acept

able 

Acept

able 

Acept

able 

Acept

able 

Acept

able 

Acept

able 
0.86 
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determinar la magnitud en el que los enunciados o preguntas del instrumento están 

correlacionados (Cortina, 1993, citado en Celina & Campo, 2005). 

Para ello, se consideró a todos los enunciados del cuestionario, siendo 11 

ítems para la variable Sentimiento de Soledad. El valor mínimo aceptable para el 

coeficiente alfa de Cronbach es 0,70, un puntaje menor a dicho límite indicaría que 

la consistencia interna es baja. 

Tabla 9 

Análisis de fiabilidad de Sentimiento de Soledad 

 Alfa de Cronbach Nro de Elementos 

Variable Sentimiento 

de soledad 
.827 11 

Dimensión Soledad 

Emocional 
.778 6 

Dimensión Soledad 

Social 
.758 5 

 

 En la tabla 9, se observa el puntaje obtenido al correlacionar los 11 ítems 

del instrumento de Estabilidad Emocional mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach, resultando ser de .827 para el constructo en general, mientras que sus 

dimensiones de Soledad Emocional y Soledad Social presentan un coeficiente de 

.778 y .758 respectivamente. Por lo que, el cuestionario de Estabilidad Emocional 

de De Jong Gierveld presenta una consistencia interna buena, al obtener un puntaje 

mayor al recomendado (>0.7) (Cronbach, 1943).  
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Capítulo V 

Los Resultados 

 

5.1. El Trabajo de Campo 

 

Para la obtención de datos del presente estudio investigativo, se realizó un 

proyecto de investigación dirigido a la Unidad de Tutoría y Consejería Universitaria 

de la Universidad Privada de Tacna, una vez aprobado, se tuvo el apoyo de los 

tutores de cada facultad, brindando las facilidades para realizar la recolección de 

datos a través de la aplicación de los cuestionarios que corresponden a las variables 

de interés. 

La aplicación de las escalas fue realizada de manera virtual, trasladando los 

enunciados a un formulario de Google. Dicho formulario se difundió por las 

diversas facultades mediante los docentes y por medio del área de tutoría 

universitaria. Dentro de dicho enlace se consigna la presentación del investigador, 

las características de los instrumentos y el consentimiento para participar en el 

estudio, así mismo, se resaltó la confidencialidad de las respuestas otorgadas por 

los universitarios. El rango de fecha para la aplicación fue desde el 16 de junio del 

2022 terminándose el 08 de julio del 2022.  

Una vez recogida la información de la muestra en su totalidad, se hizo uso 

del estadístico Alfa de Cronbach para la determinación de fiabilidad y el estadístico 

de V de Aiken para la validez de contenido de ambas variables. A su vez, usó la 

estadística descriptiva para analizar las frecuencias y porcentajes, así como el 

análisis correlacional, para finalmente pasar a la comprobación de hipótesis 

aplicando la prueba de Chi cuadrado – Bondad de Ajuste y el estadístico Rho de 

Spearman. 

 

 



64 
 

5.2. Diseño de Presentación de los Resultados 

 

Los resultados cuantitativos se muestran mediante tablas y figuras 

estadísticas, correspondiendo a la estadística descriptiva, mostrándose primero los 

resultados descriptivos respecto a la variable de estabilidad emocional, siguiendo 

con la variable de sentimiento de soledad. Finalmente, se presentará la tabla de 

correlación entre ambas variables y sus respectivas dimensiones 

Posteriormente se presentaron las tablas correspondientes a las pruebas 

estadísticas realizadas para la comprobación de las hipótesis, presentando las 3 

hipótesis específicas primero y finalmente la hipótesis general. 

 

5.3. Los resultados 

 

5.3.1. Resultados Descriptivos de Variable Estabilidad Emocional  

 

Tabla 10 

Niveles de Estabilidad Emocional de los estudiantes de la Universidad Privada de 

Tacna, 2022. 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 20 5.3 

Bajo 144 38.1 

Promedio 147 38.9 

Alto 54 14.3 

Muy alto 13 3.4 

Total 378 100.0 
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Figura 01

Niveles de Estabilidad Emocional de los estudiantes de la Universidad Privada de 

Tacna, 2022.

Descripción.

En la tabla 10, se observan a los 378 participantes pertenecientes a la 

Universidad Privada de Tacna respecto a los niveles que presentan en su Estabilidad 

Emocional, donde la frecuencia mayoritaria se encuentra en el nivel Promedio con 

147 personas (38.9%), seguido por el nivel bajo con 144 personas (38.1%), el nivel 

alto presenta a 54 personas (14.3%), luego se encuentra el nivel muy bajo con 20 

personas (5.3%) y finalmente se encuentra el nivel muy alto con únicamente 13 

personas (3.4%)
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Tabla 11 

Niveles de las Dimensiones de Estabilidad Emocional en los estudiantes de la 

Universidad Privada de Tacna, 2022. 

 Control de Emociones Control de Impulsos 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 56 14.0 37 9.8 

Bajo 167 44.2 152 40.2 

Promedio 101 26.7 132 34.9 

Alto 40 10.6 33 8.7 

Muy alto 17 4.5 24 6.3 

Total 378 100.0 378 100.0 
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Figura 02

Niveles de las Dimensiones de Estabilidad Emocional en los estudiantes de la 

Universidad Privada de Tacna, 2022.

Descripción.

En la tabla 11, se observan a los 378 participantes pertenecientes a la 

Universidad Privada de Tacna sobre los niveles que presentan en las Dimensiones 

de la Variable Estabilidad Emocional. Respecto a la primera dimensión de Control 

de Emociones, se evidencia que 56 estudiantes (14.0%) se encuentran en un nivel 

muy bajo, seguido de 167 (44.2%) que manifiestan un nivel bajo, 101 (26.7%) un 

nivel promedio, 40 (10.6%) un nivel alto y 17 estudiantes (4.5%) un nivel muy alto. 

Respecto a la segunda dimensión de Control de Impulsos, se muestra que 37 

universitarios (9.8%) presentan un nivel muy bajo, así como 152 estudiantes 

(40.2%) un nivel bajo, seguido de 132 (34.9%) un nivel promedio, 33 (8.7%) un 

nivel alto y 24 estudiantes (6.3%) un nivel muy alto.
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5.3.2. Resultados Descriptivos de la Variable Sentimiento de Soledad

Tabla 12

Niveles de Sentimiento de Soledad de los estudiantes de la Universidad Privada de 

Tacna, 2022.

Frecuencia Porcentaje
Sin Soledad 28 7.4
Moderado 192 50.8

Severo 121 32.0
Muy severo 37 9.8

Total 378 100.0

Figura 03

Niveles de Sentimiento de Soledad de los estudiantes de la Universidad Privada de 

Tacna, 2022.

Descripción.

En la tabla 12, se observan a los 378 participantes pertenecientes a la 

Universidad Privada de Tacna respecto a los niveles que presentan en su 

Sentimiento de soledad, donde la frecuencia mayoritaria se encuentra en el nivel 

Moderado con 192 personas (50.5%), seguido del nivel severo con 121 estudiantes 

(32.0%), luego se encuentra el nivel muy severo con 37 estudiantes (9.8%) y 

finalmente, el nivel de Sin soledad, donde se encuentran 28 estudiantes (7.4%)
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5.3.3. Resultados Correlacionales de la Variable Estabilidad Emocional y 

Sentimiento de Soledad 

 

Tabla 13 

Matriz de correlación entre las dimensiones de Estabilidad Emocional y el 

Sentimiento de Soledad en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 

2022. 

 1 2 3 4 

1. Control de 

impulsos 

1.000    

2. Control de 

emociones 

.652 1.000   

3. Soledad 

Emocional 

.028 .051 1.000  

4. Soledad Social -.023 .023 .731 1.000 

 

Descripción. 

En la tabla 13, se aprecia la correlación entre las dimensiones de la Variable 

Estabilidad Emocional y Sentimiento de Soledad, en donde según los resultados 

obtenidos en el programa estadístico SPSS, utilizando el proceso estadístico Rho de 

Spearman, se ha obtenido un coeficiente de correlación de .652 entre la Dimensión 

Control de Impulsos y Control de Emociones, indicando ser una correlación 

positiva considerable. Así como un coeficiente de correlación de .731 entre la 

Dimensión Soledad Social y Soledad Emocional, denotando una correlación 

positiva considerable. Sin embargo, existe una correlación muy débil entre las 

dimensiones de ambas variables al obtener puntajes de .028, .051, -.023 y .023. 
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Tabla 14 

Correlación entre la Estabilidad Emocional y el Sentimiento de Soledad en los 

estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022. 

 Estabilidad emocional 

Sentimiento de soledad .032 

 

Descripción. 

En la tabla 14, se aprecia la correlación entre la variable Estabilidad 

Emocional y la variable Sentimiento de Soledad, en donde según los resultados 

obtenidos en el programa estadístico SPSS, utilizando el proceso estadístico Rho de 

Spearman, se ha obtenido un coeficiente de correlación de 0.032, lo que indica la 

existencia de una correlación muy débil. 
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5.4. Contrastación de las Hipótesis 

 

5.4.1. Prueba de Distribución de Normalidad 

 

 Para poder determinar qué estadístico emplear para la comprobación de 

hipótesis, fue necesario realizar una prueba de normalidad para identificar si los 

datos obtenidos son provenientes de una distribución normal o no normal. 

 Por ello, se aplicó la prueba de Kolmomgorov Smirnov, donde si el 

resultado es mayor a 0.05, indicaría que la distribución de la muestra es normal, lo 

que llevaría utilizar estadísticos paramétricos. Por otro lado, si el resultado es menor 

(<0.05), indicaría que la distribución es no normal, por lo que serían necesario hacer 

uso de estadísticos no paramétricos. 

Tabla 15 

Prueba de Normalidad Según Estadístico Kolmogorov – Smirnov 

 Estadístico de prueba Sig 

Estabilidad Emocional .148 .000 

Sentimiento de Soledad .073 .000 

 

 Descripción. 

 En la Tabla 15 se visualizan el P valor para la variable Estabilidad 

Emocional y sentimiento de soledad, los cuales son menores al permitido (p < 0.05), 

lo que da a conocer que la muestra no sigue una distribución normal, por lo que se 

debe hacer uso de pruebas estadísticas no paramétricas. Por tal, en el presente 

estudio, se emplearán el estadístico de Rho de Spearman y la prueba de Chi 

Cuadrado para la comprobación de hipótesis  
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5.4.2. Hipótesis General 

 

Ho: No Existe relación entre la estabilidad emocional y el sentimiento de 

soledad en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022. 

H1: Existe relación entre la estabilidad emocional y el sentimiento de 

soledad en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022. 

Tabla 16 

Prueba estadística de Significancia de Rho de Spearman para la relación entre 

Estabilidad Emocional y Sentimiento de Soledad en Estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna, 2022. 

   Estabilidad 

emocional 

Sentimiento de soledad 
Coeficiente de correlación .032 

Significancia (bilateral) .539 

 

  

 

 Descripción. 

En la tabla 16, se aprecia el P Valor al correlacionar la Variable Estabilidad 

Emocional y la variable Sentimiento de Soledad, siendo dicho valor mayor al 

permitido (P>0.05), por lo que se rechaza la hipótesis del investigador y se aprueba 

la hipótesis nula con un 95% de confianza, rechazando estadísticamente que exista 

una relación entre la Estabilidad Emocional y Sentimiento de Soledad en los 

estudiantes de la Universidad Privada de Tacna es moderado en el año 2022. 
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5.4.3. Hipótesis Específica 1 

 

Ho: El nivel de estabilidad emocional que presentan los estudiantes de la 

Universidad Privada de Tacna no es bajo en el año 2022. 

 H1: El nivel de estabilidad emocional que presentan los estudiantes de la 

Universidad Privada de Tacna es bajo en el año 2022. 

Tabla 17 

Prueba Estadística de Chi Cuadrado Bondad de Ajuste para Variable Estabilidad 

Emocional. 

 Estabilidad Emocional 

Chi – Cuadrado 250.444 

Gl 55 

Significancia asintótica 0.000 

 

 

 Descripción 

 Los resultados de la tabla 17, evidencian que el P valor es menor al 

permitido (P<0.05), por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 

del investigador con un 95% de confianza, afirmando estadísticamente que el nivel 

de estabilidad emocional que presentan los estudiantes de la Universidad Privada 

de Tacna es bajo en el año 2022. 
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5.4.4. Hipótesis Específica 2 

 

Ho: El nivel del sentimiento de soledad que presentan los estudiantes de la 

Universidad Privada Tacna no es moderado en el año 2022. 

 H1: El nivel del sentimiento de soledad que presentan los estudiantes de la 

Universidad Privada de Tacna es moderado en el año 2022. 

Tabla 18 

Prueba Estadística de Chi Cuadrado Bondad de Ajuste para Variable Sentimiento 

de Soledad. 

 Sentimiento de soledad 

Chi – Cuadrado 133.048 

Gl 11 

Significancia asintótica 0.000 

 

  

 

 Descripción. 

 Los resultados de la tabla 18, evidencian que el P valor es menor al 

permitido (P<0.05), por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 

del investigador con un 95% de confianza, afirmando estadísticamente que el nivel 

de sentimiento de soledad que presentan los estudiantes de la Universidad Privada 

de Tacna es moderado en el año 2022. 
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5.4.5. Hipótesis Específica 3 

 

Ho: No existe relación entre las dimensiones de Estabilidad emocional con 

Sentimiento de Soledad en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 

2022. 

H1: Existe relación entre las dimensiones de Estabilidad emocional con 

Sentimiento de Soledad en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 

2022. 

Tabla 19 

Coeficiente de Correlación entre las dimensiones de Estabilidad Emocional y 

Sentimiento de Soledad. 

  1 2 3 4 

1. Control de 
Impulsos 

Coeficiente 
de 

correlación 

1.000    

Sig. .000    

2. Control de 
emociones 

Coeficiente 
de 

correlación 

.652 1.000   

Sig. .000 .000   

3. Soledad 
Emocional 

Coeficiente 
de 

correlación 

.028 .051 1.000  

Sig. .630 .321 .000  

4. Soledad 
Social 

Coeficiente 
de 

correlación 

-.023 .023 .731 1.000 

Sig. .631 .591 0.00 .000 
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Descripción. 

En la tabla 19, se aprecia el P Valor al correlacionar las dimensiones de 

Estabilidad Emocional, las cuales son Control de Emociones y Control de Impulsos, 

con las dimensiones de Sentimiento de Soledad, las cuales son Soledad Emocional 

y Soledad Social, donde el valor obtenido mayor al permitido (P>0.05), por lo que 

se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis del investigador con un 95% 

de confianza, afirmando estadísticamente que no existe una relación entre las 

Dimensiones de la Variable Estabilidad Emocional con las dimensiones de 

Sentimiento de Soledad en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna en 

el año 2022. 

 

5.5. Discusión 

 

El propósito principal de la presente investigación fue determinar la relación 

entre la estabilidad emocional y el sentimiento de soledad en estudiantes de la 

Universidad Privada de Tacna, por lo que, en la presente sección se procederá a 

discutir los resultados obtenidos mediante el reforzamiento, contraste y análisis 

considerando antecedentes investigativos y respaldo teórico. Por lo que, se 

empezará a discutir los resultados específicos de la investigación para concluir con 

el resultado general. 

Con respecto al primer objetivo específico, el cual tuvo como fin determinar 

la Estabilidad Emocional, se obtuvo que los estudiantes de la Universidad Privada 

de Tacna presentan en su mayoría un nivel promedio con un 38.9%, esto indica que, 

el mayor porcentaje de los universitarios son moderadamente equilibrados y 

tranquilos, aunque en ocasiones pueden mostrarse un poco angustiados y 

susceptibles ante las adversidades o situaciones inesperadas; sin embargo, resulta 

importante indicar que, el 38.1% de los estudiantes se ubican en un nivel bajo, dicho 

porcentaje de resultado no evidencia una diferencia significativa respecto a la 

categoría predominante, por lo que da a conocer la existencia de estudiantes con 

conductas nerviosas, menor predisposición a afrontar situaciones conflictivas, 

mostrándose más irritables y poco equilibrados. 
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Aunque la investigación planteaba la predominancia del nivel bajo de 

estabilidad, es pertinente mencionar que, tal como indica Izard et al. (2000) una 

emoción puede volver estar en homeostasis luego de una situación de inestabilidad 

emocional o periodo conflictivo debido a la predisposición que tienen las personas 

para poder adaptarse a agentes estresores por su umbral de alteración emocional y 

resiliencia; de esta manera, teniendo en cuenta el tiempo en el cual se realizó la 

aplicación, que fue luego del periodo de cuarentena más rígido, con las restricciones 

sociales no tan marcadas, se asume que los universitarios estén atravesando dicho 

periodo de desequilibrio, para, progresivamente ir adoptando conductas y 

estrategias que les esté permitiendo mejorar su estabilidad emocional. Ante ello, 

Uribe (2000) refuerza la idea en base a la definición que establece, pues menciona 

que la estabilidad es la capacidad que tiene una persona para poder adaptarse a su 

entorno. 

El resultado encontrado, se asemeja con la investigación realizada por 

Roman (2019) donde estudió las dimensiones de la personalidad y la autoeficacia 

que tienen los estudiantes del primer ciclo de una Universidad de Huancayo, al igual 

que el presente trabajo, se aplicó el cuestionario Big Five, en donde se evidenció 

que el 41%.5 de estudiantes se ubican en la categoría promedio, seguido por un 

27.4% universitarios en la categoría alto, hallando entonces, que antes del periodo 

cumbre de las restricciones y sociales, los jóvenes universitarios, se encontraban 

con una estabilidad promedio – alta, y que en la actualidad se encuentran ubicados 

en un promedio – bajo, donde, de manera progresiva los estudiantes van 

adaptándose a su entorno luego de un periodo cambiante, demostrando lo alegado 

por Izard (2000).  

Aunque la pandemia ha generado incertidumbre, preocupación, estrés y 

ansiedad ante la posibilidad de poner en riesgo su salud y la de sus familiares, 

produciendo sentimientos de tristeza, enfado, o impaciencia, al poseer ciertas 

características de estabilidad emocional, tienen mayor predisposición de gestionar 

y controlar de mejor manera sus emociones, tolerando mejor su frustración ante la 

pérdida de control. 
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Sin embargo, considerando que, las medidas de confinamiento, según el 

decreto Supremo N° 041-2022-PCM a mayo del 2022 en adelante, incluían ya, la 

posibilidad de poder reencontrarse con sus seres queridos, amigos, lugares públicos 

de distracción y recreación ya en actividad y con acceso al público, actividad laboral 

presencial, dando apertura a las personas poder tomar medidas para generar factores 

protectores que le permitan trabajar y mejorar de forma progresiva su estabilidad 

emocional, pues lo mencionado por Acosta (2021) recobra importancia, pues, el 

distanciamiento social, aislamiento, restricción de movilidad, generaron estresores 

psicológicos al realizar una modificación a su estilo de vida y limitando la 

posibilidad de trabajo, se genera tensión; recuperar dichas actividades, involucra 

una sensación de bienestar, ante ello, Moreno y Cestona (2020), subraya que, la 

primera fase en el impacto psicológico a medio o largo plazo incluye un 

acontecimiento vital impactante, como hecho traumático que pasa por la respuesta 

inmediata, caracterizada por las emociones intensas y cierta pérdida de control, para 

luego ubicarse en la segunda fase, en donde se asimila esta experiencia pero 

prevalece la atención centrada en el suceso y las consecuencias, de esta forma, 

finalmente transitan a la fase de integración y normalización, esto no significa la 

nula posibilidad de experiencia emocional de resentimiento, abatimiento, temor o 

dolor, si no, la aceptación de la misma, pues manifiestan adecuadamente la pena, 

brindando atención a los aspectos positivos que pudieron surgir, recuperando su 

vida, actividad laboral, familia, los proyectos que tenían o lo que fuese significativo 

e importante para cada persona a pesar de la experiencia traumática, hay una 

búsqueda de apoyo social; que, tal como se señaló, para momento de la aplicación 

del presente cuestionario, ya se encontraba permitida.  

De acuerdo al segundo objetivo específico sobre Sentimiento de Soledad, se 

concluyó que la mayoría de estudiantes de la Universidad Privada de Tacna 

presentan un nivel moderado, es decir que, presentan indicadores moderados de un 

sentimiento de soledad, sin embargo, estos no son lo suficientemente fuertes para 

generar una preocupación clínica ni incapacidad en los estudiantes universitarios. 

Si bien Cuny (2001) nos señala que la soledad es compleja de definir en una única 

idea, esta se puede entender que es un estado subjetivo que suele estar acompañada 
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por la condición de aislamiento físico (Montero et al., 2001) y aunque no 

necesariamente depende de una ausencia de una relación en particular (Weiss, 

1973), todos lo hemos experimentado alguna vez en la vida (Linares, 2020; 

Carbajal, 2021) 

Tal y como lo indican De Jong Gierveld et al. (2006), si un individuo cuenta 

con la compañía de sus pares, como en este caso, los adultos jóvenes, resultan ser 

una fuente de apoyo y de acompañamiento muy importante que podría evitar la 

aparición del sentimiento de soledad. No obstante, actualmente se vienen 

desarrollando en su mayoría, clases no presenciales, lo cual limita la interacción 

física de los jóvenes universitarios. Además, esto concuerda con el aporte de 

Covarrubias (2021), quien indagó sobre el impacto emocional en pandemia, 

explicando que algunos estudiantes universitarios presentaron sentimiento de 

soledad de manera más pronunciada mientras se encontraban en restricción social 

debido a la pandemia por COVID-19, afirmando que tener una interacción en línea 

es como tener un vínculo social incompleto y dando a conocer que es una alternativa 

para la interacción interpersonal mas no como un sustituto. De igual manera, 

Bliezner y Adams (1992) refuerza ello, indicando las relaciones no familiares, como 

los amigos, aumentan el bienestar de las personas, realizando actividades en 

conjunto o compartir momentos de alegría, ya que el sentir que se pertenece a un 

grupo hace que se reduzca el sentimiento de soledad; y al no darse ello, se presencia 

dicho sentimiento. 

Así mismo, De Jong Gierveld et al. (2006) explican la presencia de un factor 

contextual que está vinculado con la aparición del sentimiento de soledad, en donde 

son las distintas situaciones propias del contexto que nos afectan, como lo podría 

ser las restricciones sociales por la pandemia. Ello se ve reforzado por Cacioppo 

(2009, citado en Ezeta, 2019) quien indica que la soledad puede darse por un 

ambiente compartido o por situaciones parecidas, donde las personas presencian 

catástrofes o viven una coyuntura que afecte a toda una población, dando a conocer 

que la soledad puede ser transmitida por medios sociales, ello también es 

denominado como una soledad impuesta (Healey, 2020); sin embargo, dicho efecto 

va disminuyendo conforme se vaya devolviendo la libertad a las personas.  
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Del mismo modo, los resultados tienen concordancia con el trabajo de Ezeta 

(2019), donde se propuso determinar la relación entre los sentimientos de soledad 

y estrategias en un grupo de jóvenes, obteniendo que la frecuencia mayoritaria se 

encuentra en un nivel moderado de soledad con el 64.16%. Así mismo, según 

Padala et al. (2020) las cuarentenas provocadas por la COVID-19, tienen el 

potencial de aislar aún más a las personas, lo que tiene como resultado diversos 

efectos adversos, como confusión, ira, entre otros, dando a conocer que en una 

muestra de adultos jóvenes, más de la mitad de evaluados sintieron dicho impacto. 

Por lo que, es importante resaltar el trabajo de Tilburg (2020), quien comparó el 

sentimiento de soledad antes y durante la pandemia, resultando que, de octubre del 

2019 a mayo del 2020, la soledad social aumentó de manera ligera pero que la 

soledad emocional aumentó de una manera mucho más intensa.  

Es relevante mencionar que no se realizó un análisis comparativo con datos 

sociodemográficos debido a una falta de igualdad de grupos en la muestra evaluada 

ya que, al utilizarse un muestreo no probabilístico aleatorio, no se realizó un control 

sobre la muestra, por lo cual da pie a que futuras investigaciones consideren un 

muestreo estratificado sobre datos sociodemográficos para enriquecer el 

conocimiento. Tal y como lo hizo Ezeta (2019) donde encontró que aquellas 

personas que viven con 3 o menos personas en casa, presentan mayores niveles de 

soledad, así como la no existencia de diferencias respecto al sexo en la 

manifestación de dicho sentimiento; sin embargo, Cuny (2001), junto con Li y 

Wang (2020) opinan lo contrario, evidenciando que las mujeres presentan una 

mayor inclinación a manifestarla, teniendo un punto contrario al enfoque teórico de 

Dysktra y Folkmann (2004) quien planteó que son los varones quienes sufren 

mayores sentimientos de soledad.  

Según el tercer objetivo específico el cual fue determinar la relación entre 

las dimensiones de la Estabilidad Emocional y el Sentimiento de Soledad en los 

Estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, se obtuvo que la primera variable 

de estabilidad emocional, conformada por las dimensiones de control de impulsos 

y control de emociones sí presentan una correlación significativa teniendo un 

cociente de 0.652, indicando un nivel considerable. Por su parte, las dimensiones 
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de la segunda variable de Sentimiento de Soledad presentan una correlación 

igualmente significativa con un cociente de .731, lo cual indica que se encuentra en 

un nivel considerable. 

Es decir, las dimensiones pertenecientes a cada variable se relacionan entre 

sí ya que miden el constructo al cual pertenecen, de manera contraria, al realizar la 

correlación entre la dimensión de Control de impulsos con la dimensión de Soledad 

Social se encontró que no existe una correlación significativa, siendo en el caso de 

la relación entre la dimensión soledad social y control de impulsos, una correlación 

negativa muy débil, indicando que, a mayor soledad social, menor será el control 

de impulsos.  

Esto se ve explicado ya que el control de impulsos se puede manifestar 

emocionalmente de forma negativa, a través de la ira, enojo, llanto repentino 

intensificado, entre otros, y de forma conductual evidenciándose conductas de 

riesgo como poca gestión económica, consumo de sustancias, redirigir 

constantemente su objetivo, poca planificación de actividades, compras repentinas 

y dificultad de comunicación  (Copeland 1995, citado por Raza, 2019); si bien lo 

mencionado podría relacionarse de manera indirecta a la mantención de vínculos 

sociales, no es un factor único ni directo para poder establecer una relación 

significativa. 

Siguiendo la línea del control de impulsos, en base a los resultados, no se 

evidencia una relación significativa entre esta dimensión y la soledad emocional, 

las puntuaciones obtenidas son bajas pero positiva, esto podría deberse a qué los 

sentimientos de soledad emocional son respuestas que se da de manera interna y 

subjetiva relacionada a un vacío o insatisfacción con su grupo social (Weiss, 1973), 

el control de impulsos, como se mencionó con anterioridad, en su expresión 

emocional, puede llevar a una persona a realizar una evaluación negativa de las 

personas o situaciones (Mayorga & Ñiquén, 2010), pudiendo así presentar algunos 

indicadores de soledad emocional, sin embargo, no siempre permanece durante 

mucho tiempo, sino más bien, se da de forma situacional, por lo que depende del 

contexto en el que se dé, por esta razón es que se ve mejor explicado por una 

adecuada gestión de emociones, lo que lleva a la explicación de la tercera relación, 
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entre soledad emocional y control de emociones ya que, al no haber un control 

emocional que puede producir la falta de control de impulsos, aparecen los 

sentimientos de vacío, como también el poco deseo de compartir la vida con 

alguien, puesto que las actitudes hostiles disminuyen la satisfacción con las 

relaciones sociales que pueda tener una persona (Cacioppo et al., 2019), añadiendo 

qué, las personas solitarias tienden a poder ser más sensibles o centrarse más en los 

estímulos sociales, la predisposición emocional que presente influye a sentirse 

aceptado o excluido en un grupo, conservando una actitud protectora.  

Es de esta manera que, al ambos contar con un componente emocional 

podrían compartir indicadores parecidos, pero qué, no repercuten de manera directa 

o suficiente, pues depende mucho de la forma de pensar de la persona, lo qué 

involucraría más en un aspecto cognitivo como las ideas irracionales, permitiendo 

de esta forma dar una apertura a futuras investigaciones sobre el tema. 

Finalmente, para el objetivo general, se obtuvo que existe correlación muy 

débil entre la estabilidad emocional y sentimiento de soledad en los estudiantes de 

la Universidad Privada de Tacna, considerando que en la investigación no se 

pretende obtener relaciones de causalidad sino sólo de asociaciones, lo obtenido 

quiere decir que, una menor estabilidad emocional no está relacionada a un mayor 

sentimiento de soledad, resulta necesario aclarar que, las correlaciones son muy 

sensibles a los datos obtenidos; considerando que los niveles de estabilidad 

emocional fueron promedio y el sentimiento de soledad fue moderado, ello puede 

explicar por qué una correlación de dicha magnitud. Así también al ser un 

cuestionario de auto-informe existe la posibilidad que el sesgo de deseabilidad 

social también haya afectado las respuestas. Para evitarlo en un futuro se podría 

realizar un re-test e interpretar nuevamente los resultados, así como aumentar la 

muestra. De acuerdo con el método hipotético-deductivo los resultados de la 

investigación en cuanto a la ausencia de correlación entre la Estabilidad Emocional 

y Sentimiento de Soledad deben confirmarse o refutarse, sin embargo, no se 

encuentra evidencia de investigaciones que aborden las variables mencionadas, por 

lo que a continuación se hará uso de la revisión bibliográfica para dar explicación 

a los resultados anteriormente mencionados.  
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En relación a ello, Moreno y Cestona (2020) indican que, cuando se da un 

acontecimiento traumático o impactante, suelen ocurrir tres etapas, donde la 

primera es la respuesta inmediata, la cual está caracterizada por vivenciar 

emociones intensas y cierta pérdida de control; en la segunda fase se da un intento 

de asimilación de dicho evento impactante, donde la atención se enfoca en las 

consecuencias, manifestando emociones intrusivas como rabia, miedo y 

desorganización del estilo de vida anterior. Por último, la fase de integración y 

normalización del curso de la vida, donde esta no se ve limitada por la experiencia 

ocurrida.  

En relación a las fases que afronta una persona tras un evento impactante, 

como lo fue la COVID - 19 y todas sus implicaciones, los estudiantes evaluados se 

podrían encontrar en la etapa de normalización de su vida y es por ello que muestran 

una estabilidad emocional promedio, así como una soledad moderada, atravesando 

un proceso de cambio, por lo que puede encontrarse ambas variables en una fase 

distinta, pues se afronta o atraviesa cada una de una manera distinta con un tiempo 

diferente para cada uno. 

Así mismo, explica que son los propios recursos de las personas, los que 

hacen que la gran parte de estos, afronten dicho conflicto en la vida y accedan a la 

tercera fase de normalización de la vida; sin embargo, pueden existir otro grupo de 

individuos que pueden tener un estilo de afrontamiento no adaptativo, quedando 

estancados en un comportamiento disfuncional, esto gracias a ciertos factores 

biográficos y contextuales que generan vulnerabilidad en las personas, como la 

pérdida de relaciones sociales significativas o aislamiento social, inestabilidad 

emocional previa, alteración de rutinas, escaso apoyo social, entre otros (Moreno & 

Cestona, 2020). Lo mencionado podría dar razón a que el segundo grupo más 

grande se encuentra con una baja estabilidad emocional y un severo sentimiento de 

soledad. Sin embargo, un estilo de afrontamiento inapropiado puede generar una 

visión negativa de sí mismo, sobre el mundo y sobre su futuro, tal como lo explica 

la tríada cognitiva de Beck (1967). Es por tal que, una futura investigación 

considerando los factores riesgo o estilos de afrontamiento, podría ser enriquecedor. 
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Por último, De Jong Gierveld et al. (2006) comenta que las características 

de personalidad van a cumplir un rol muy importante en la manifestación del 

sentimiento de soledad, ya que pueden existir ciertos rasgos que pueden dificultar 

el desarrollo y mantención de los vínculos sociales, provocando que tengan 

estándares de relaciones no reales las cuales al no cumplirse, provocará un 

sentimiento de soledad; es por tal que, en el presente estudio se centró en investigar 

la relación de uno de los múltiples factores de la personalidad, como lo es la 

estabilidad emocional,  con el sentimiento de soledad, encontrando la una relación 

muy débil entre ambas; sin embargo, dicho rasgo no actúa de manera independiente, 

por lo que aún queda mucho por conocer y sobre dicho constructo psicológico y las 

variables relacionadas.  

 

  



85 
 

 

 

CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Sugerencias 

 

6.1. Conclusiones 

 

Primera 

  

Se encontró que no existe correlación entre la Estabilidad Emocional y el 

Sentimiento de Soledad en los Estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 

2022. 

 

Segunda 

  

 Se determinó que existe un nivel promedio de Estabilidad Emocional en los 

Estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022.  

 

Tercera 

 

 Se encontró que existe un nivel moderado de Sentimiento de Soledad en los 

Estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022. 

 

Cuarta 

  

 Se comprobó que no existe relación entre las dimensiones de la Estabilidad 

Emocional con las dimensiones de Sentimiento de Soledad en los Estudiantes de la 

Universidad Privada de Tacna, 2022. 
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6.2. Sugerencias 

 

Primera 

 

 Se sugiere que la Universidad Privada de Tacna, a través de la unidad de 

tutoría y consejería universitaria, realice tamizajes a los estudiantes con el objetivo 

de tener una mayor precisión de casos que requieran una orientación y derivación 

psicológica oportuna. De esta forma se logrará identificar y abordar a tiempo algún 

síntoma patológico o patrones anormales en la población universitaria. 

 

Segunda 

 

Se sugiere que, por medio de la Unidad de Tutoría y Consejería 

Universitaria fortalezca los programas de promoción de la salud mental orientados 

al establecimiento de la estabilidad emocional, por medio de talleres que tengan el 

objetivo de reconocer las emociones, herramientas de acción ante situaciones de 

estrés y establecimiento de hábitos saludables; así como el reforzamiento de 

aspectos personales, como la resiliencia, habilidades sociales y otros, mediante las 

tutorías y acompañamiento psicológico por parte de la Universidad. 

 

Tercera 

 

 Se sugiere que, las diversas facultades por medio de la Oficina de Bienestar 

Universitario elaboren programas de prevención de alteraciones emocionales, 

orientados a evitar el desarrollo del sentimiento de soledad u otra sintomatología 

depresiva, ello mediante talleres y actividades que promuevan la inteligencia 

emocional, disfrute de actividades, motivación al establecimiento de habilidades 

sociales y, sobre todo, la difusión del servicio de consejería universitaria para los 

estudiantes universitarios. 
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Cuarta 

 

 Debido a la escasez de investigaciones actuales a nivel regional referente a 

la estabilidad emocional y sentimiento de soledad, se sugiere realizar estudios para 

poder establecer las causas o relación con otros constructos o rasgos de 

personalidad que podrían estar implicados, así como considerar datos 

sociodemográficos como diferencias por sexo, presencia de pareja sentimental, 

entre otros; así como aumentar la muestra evaluada considerando a estudiantes de 

otras casas de estudio, con el fin de obtener datos actualizados de la población 

universitaria. 
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Anexo A. Matriz del proyecto de investigación 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Sentimiento de soledad y estabilidad emocional en estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022 

Problema 

general 

Objetivo 

general 

Hipótesis 

general 

Variables Dimensiones 

/ indicadores 

Preguntas Instrumento Metodología 

¿Qué relación 

existe entre la 

estabilidad 

emocional y el 

sentimiento de 

soledad en los 

estudiantes de 

la Universidad 

Privada de 

Tacna, 2022? 

Determinar la 

relación que 

existe entre la 

estabilidad 

emocional y el 

sentimiento de 

soledad en los 

estudiantes de 

la Universidad 

Privada de 

Tacna, 2022. 

Existe relación 

entre la 

estabilidad 

emocional y el 

sentimiento de 

soledad en los 

estudiantes de 

la Universidad 

Privada de 

Tacna, 2022. 

 

 

 

Estabilidad 

emocional 

 

Control de 

emociones 

Negativos: 

9, 27, 50, 

81, 89, 122 

Positivos: 

3, ,33, 62, 

69, 98, 120 

Cuestionario 

BIG FIVE de 

Barbarenelli 

(1993) con 

adaptación 

peruana por 

Quispe (2016) 

Enfoque 

Cuantitativo 

Tipo 

Descriptivo 

correlacional 

Diseño 

No 

experimental, 

transversal 

correlacional 

Control de 

impulsos 

Negativo: 

21, 43, 58, 

76, 91, 119 

Positivo: 

15, 45, 63, 
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Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

83, 

104,116 

         

Ox 

  M   r 

         

Oy 

Donde: 

M=Muestra 

donde se 

realizará el 

estudio 

Ox=Medición 

del 

Sentimiento de 

soledad 

Oy= Medición 

de la 

¿Cuál es el 

nivel de 

estabilidad 

emocional que 

presentan los 

estudiantes de 

la Universidad 

Privada de 

Tacna, 2022? 

Identificar el 

nivel de 

estabilidad 

emocional que 

presentan los 

estudiantes de 

la Universidad 

Privada de 

Tacna, 2022. 

El nivel de 

estabilidad 

emocional que 

presentan los 

estudiantes de 

la Universidad 

Privada de 

Tacna es bajo. Sentimiento 

de soledad 

Soledad 

emocional 

2, 3, 5, 6, 

9, 10 
Escala de 

Soledad de Jong 

Gierveld (1985) 

con 

estandarización 

peruana por 

Ventura y 

Caycho (2017) 

¿Cuál es el 

nivel del 

sentimiento de 

soledad que 

presentan los 

estudiantes de 

la Universidad 

Determinar el 

nivel del 

sentimiento de 

soledad que 

presentan los 

estudiantes de 

la Universidad 

El nivel de del 

sentimiento de 

soledad que 

presentan los 

estudiantes de 

la Universidad 

Privada de 

Soledad 

social 

1, 4, 7, 8, 

11 
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Privada de 

Tacna, 2022? 

Privada de 

Tacna, 2022. 

Tacna es 

moderado. 

Estabilidad 

emocional 

R= Relación 

Población 

7000 personas  

Muestra 

Muestreo no 

probabilístico 

por 

conveniencia y 

estuvo 

conformada 

por 378 

personas 

Técnica 

Encuesta 

¿Existe 

relación entre 

las 

dimensiones de 

Estabilidad 

emocional con 

las 

dimensiones de 

Sentimiento de 

Soledad en los 

estudiantes de 

la Universidad 

Privada de 

Tacna, 2022? 

Identificar la 

relación entre 

las 

dimensiones de 

Estabilidad 

emocional con 

las 

dimensiones de 

Sentimiento de 

Soledad en los 

estudiantes de 

la Universidad 

Privada de 

Tacna, 2022. 

Existe relación 

entre las 

dimensiones 

de Estabilidad 

emocional con 

las 

dimensiones 

de Sentimiento 

de Soledad en 

los estudiantes 

de la 

Universidad 

Privada de 

Tacna, 2022 
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Anexo B. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Estimado estudiante, recibe un cordial saludo. 

La presente investigación está dirigida por el Bachiller en Psicología Fernando Laura 

Ruiz, con el objetivo de determinar la relación existente entre la estabilidad emocional y 

el sentimiento de soledad en universitarios de la ciudad de Tacna, bajo la asesoría de la 

Mg. Cristina Flores Rosado (cbflores@upt.pe) 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pide completar las encuestas. 

Esto le tomará no más de 15 minutos. Su participación es estrictamente voluntaria. La 

información que brinde será totalmente confidencial y anónima y no se usará para otros 

fines que no sean investigativos. 

Para ser parte del estudio es importante que cumpla con ciertos requisitos: 

· Ser mayor de 18 años. 

· Pertenecer a la Universidad Privada de Tacna. 

El estudio no conlleva algún tipo de responsabilidad adicional o riesgo alguno 

para su salud o integridad. Así como no implicará algún costo económico para usted. 

Para mayor información sobre el estudio, puede consultarlo a través del 

correo: psicfernandolr@gmail.com 

Desde ya agradezco su participación. 

Acepto participar voluntariamente del presente estudio dirigido por el Bach. En 

Psicología Fernando Laura Ruiz. 

Reconozco que la información que yo provea en esta encuesta es estrictamente 

confidencial y no será usado para ningún otro propósito sin mi consentimiento. 

 

 

 

 

  

SI NO 
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Anexo C. Proyecto de aplicación presentado a la Oficina de Bienestar Universitario UPT 
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Anexo D. Resolución de aprobación de proyecto de aplicación UPT  
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Anexo E. Formulario de Google  
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Anexo F. Evidencia de Aplicación 
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Anexo G. Validación por Juicio de Expertos del Instrumento de Estabilidad 

Emocional 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “ESTABILIDAD EMOCIONAL” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna, 2022. 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto): 

 Flores Rosado Cristina Beatriz  

1.4. Grado Académico:  

 Magíster  

1.5. Profesión: 

 Psicóloga 

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Privada de Tacna  

1.7. Cargo que desempeña  

 Docente 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Estabilidad emocional: Cuestionario BIG FIVE 

1.9. Autor 

Barbarenelli (Adaptación Peruana por Quispe, 2016) 

  



 

II. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO BIG FIVE DE BARBARENELLI
  

D
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Observaciones 
específicas 
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1 
Tiendo a involucrarme demasiado cuando alguien me cuenta sus 

problemas 

   X  

2 No suelo sentirme tenso.    X  

5 No creo ser una persona ansiosa.    X  

6 Me siento vulnerable a las críticas de los demás.   X   

9 No suelo sentirme sólo y triste.    X  

11 Mi humor pasa por altibajos frecuentes.    X  

13 A menudo me noto inquieto.    X  

15 No tengo dificultad para controlar mis sentimientos.   X   

17 
Normalmente no reacciono de modo exagerado, ni siquiera ante las 

emociones fuertes. 

   X  

19 A menudo me siento nervioso.    X  

23 A veces incluso pequeñas dificultades pueden llegar a preocuparme.    X  

24 No suelo cambiar de humor bruscamente.   X   

C
on

tr
ol

 d
e 

im
pu

ls
os

 

3 Soy más bien susceptible.   X   

4 No es fácil que algo o alguien me haga perder la calma.    X  

7 
En general no me irrito, ni siquiera en situaciones en las que tendría 

motivos suficientes para ello. 

   X  

8 Cuando me enfado manifiesto mi malhumor.   X   

10 No suelo reaccionar de modo impulsivo.    X  

12 A veces me enfado por cosas de poca importancia.    X  

14 No suelo perder la calma.    X  

16 En diversas circunstancias me he comportado impulsivamente.    X  

18 No suelo reaccionar a las provocaciones.    X  

20 
Me molesta mucho que me interrumpan mientras estoy haciendo algo 

que me interesa. 

   X  

21 Cuando me critican, no puedo evitar exigir explicaciones.    X  

22 Incluso en situaciones muy difíciles, no pierdo el control.    X  

 SUMA SUBTOTAL   15 76  

 SUMATORIA TOTAL 91 



 

2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   91 

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE ____X__ 

DEBE MEJORAR  ______ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones generales:  

 Ninguna 

 

 

 

 

 

  



 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “ESTABILIDAD EMOCIONAL” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna, 2022 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto): 

 Valenzuela Romero Alex Alfredo  

1.4. Grado Académico:  

 Doctor  

1.5. Profesión: 

 Psicólogo  

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Privada de Tacna 

1.7. Cargo que desempeña  

 Docente 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Estabilidad emocional: Cuestionario BIG FIVE 

1.9. Autor 

Barbarenelli (Adaptación Peruana por Quispe, 2016) 

  



 

II. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO BIG FIVE DE BARBARENELLI
  

D
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N° ENUNCIADOS DEL INSTRUMENTO 

It
em
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Observaciones 
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1 2 3 4 
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 d
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1 
Tiendo a involucrarme demasiado cuando alguien me 

cuenta sus problemas 

   X  

2 No suelo sentirme tenso.  X    

5 No creo ser una persona ansiosa.   X   

6 Me siento vulnerable a las críticas de los demás.   X   

9 No suelo sentirme sólo y triste.    X  

11 Mi humor pasa por altibajos frecuentes.    X  

13 A menudo me noto inquieto.    X  

15 No tengo dificultad para controlar mis sentimientos.  X    

17 
Normalmente no reacciono de modo exagerado, ni 

siquiera ante las emociones fuertes. 

  X   

19 A menudo me siento nervioso.   X   

23 
A veces incluso pequeñas dificultades pueden llegar a 

preocuparme. 

   X  

24 No suelo cambiar de humor bruscamente.  X    

C
on

tr
ol

 d
e 

im
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ls
os

 

3 Soy más bien susceptible.    X  

4 No es fácil que algo o alguien me haga perder la calma.   X   

7 
En general no me irrito, ni siquiera en situaciones en las 

que tendría motivos suficientes para ello. 

   X  

8 Cuando me enfado manifiesto mi malhumor.    X  

10 No suelo reaccionar de modo impulsivo.    X  

12 A veces me enfado por cosas de poca importancia.    X  

14 No suelo perder la calma.   X   

16 
En diversas circunstancias me he comportado 

impulsivamente. 

  X   

18 No suelo reaccionar a las provocaciones.   X   

20 
Me molesta mucho que me interrumpan mientras estoy 

haciendo algo que me interesa. 

  X   

21 Cuando me critican, no puedo evitar exigir explicaciones.    X  

22 Incluso en situaciones muy difíciles, no pierdo el control.    X  

 SUMA SUBTOTAL 
 6 27 48  

 SUMATORIA TOTAL 81 



 

2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   81 

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE ____X__ 

DEBE MEJORAR  ______ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones generales:  

 Ninguna 

 

  



 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “ESTABILIDAD EMOCIONAL” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna, 2022 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto): 

 Quenta Orihuela Elizabeth Norma 

1.4. Grado Académico:  

 Magister 

1.5. Profesión: 

 Psicóloga 

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Privada de Tacna 

1.7. Cargo que desempeña  

 Coordinadora General de Tutoría y Consejería Universitaria 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Estabilidad emocional: Cuestionario BIG FIVE 

1.9. Autor 

Barbarenelli (Adaptación Peruana por Quispe, 2016) 

  



 

II. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO BIG FIVE DE BARBARENELLI 

D
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 d
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n
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1 Tiendo a involucrarme demasiado cuando alguien me 
cuenta sus problemas 

   x  

2 
No suelo sentirme tenso.    x Buscar sinónimo de 

“SUELO” 

5 No creo ser una persona ansiosa.   x   

6 Me siento vulnerable a las críticas de los demás.    X  

9 No suelo sentirme sólo y triste.   X   

11 Mi humor pasa por altibajos frecuentes.    x  

13 A menudo me noto inquieto.   X   

15 No tengo dificultad para controlar mis sentimientos.    X  

17 
Normalmente no reacciono de modo exagerado, ni 

siquiera ante las emociones fuertes. 

   X  

19 A menudo me siento nervioso.    X  

23 
A veces incluso pequeñas dificultades pueden llegar a 

preocuparme. 

   X  

24 No suelo cambiar de humor bruscamente.   X   

C
on

tr
ol

 d
e 

im
p

u
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os
 

3 Soy más bien susceptible.   X   

4 No es fácil que algo o alguien me haga perder la calma.    X  

7 
En general no me irrito, ni siquiera en situaciones en las 

que tendría motivos suficientes para ello. 

   X  

8 Cuando me enfado manifiesto mi malhumor.    X  

10 No suelo reaccionar de modo impulsivo.    X  

12 A veces me enfado por cosas de poca importancia.    X  

14 No suelo perder la calma.    X  

16 
En diversas circunstancias me he comportado 

impulsivamente. 

   X  

18 No suelo reaccionar a las provocaciones.    X  

20 
Me molesta mucho que me interrumpan mientras estoy 

haciendo algo que me interesa. 

   X  

21 Cuando me critican, no puedo evitar exigir explicaciones.    X  

22 
Incluso en situaciones muy difíciles, no pierdo el control.   X  Se sugiere suprimir la 

palabra INCLUSO 

 SUMA SUBTOTAL 
  18 72  

 SUMATORIA TOTAL 90 



 

2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   90 

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE _X_____ 

DEBE MEJORAR  ______ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones generales:  

 Solo cambiar algunas palabras, de manejo frecuente en nuestro medio.  

 

 

 

_______________ 

Firma del Experto 

DNI: 01819928 

  



 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “ESTABILIDAD EMOCIONAL” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna, 2022 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto): 

 Fernando Heredia Gonzales 

1.4. Grado Académico:  

 Magister; Candidato a Doctor en Educación 

1.5. Profesión: 

 Psicólogo 

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Privada de Tacna 

1.7. Cargo que desempeña  

 Académico 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Estabilidad emocional: Cuestionario BIG FIVE 

1.9. Autor 

Barbarenelli (Adaptación Peruana por Quispe, 2016) 

  



 

II. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO BIG FIVE DE BARBARENELLI
  

D
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N° ENUNCIADOS DEL INSTRUMENTO 

It
em
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em
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Observaciones 
específicas 

1 2 3 4 
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 d
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1 

Tiendo a involucrarme demasiado cuando alguien me 

cuenta sus problemas 

  X  El termino “tiendo” se 

orienta a la intención 

mas no a la conducta. 

2 No suelo sentirme tenso.   X   

5 

No creo ser una persona ansiosa.  X   Demasiado subjetivo 

el creer, 

autopercepción  

6 Me siento vulnerable a las críticas de los demás.    x  

9 No suelo sentirme sólo y triste.   x   

11 Mi humor pasa por altibajos frecuentes.   x   

13 A menudo me noto inquieto.   x   

15 

No tengo dificultad para controlar mis sentimientos. x    Cómo diferenciar el 

control de 

sentimientos o 

emociones y otros. 

17 
Normalmente no reacciono de modo exagerado, ni 

siquiera ante las emociones fuertes. 

  x   

19 

A menudo me siento nervioso. x    Cómo se defini 

nervioso en nuestro 

contexto 

23 
A veces incluso pequeñas dificultades pueden llegar a 

preocuparme. 

  x   

24 No suelo cambiar de humor bruscamente.   x   

C
on

tr
ol
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e 
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3 Soy más bien susceptible.   x   

4 No es fácil que algo o alguien me haga perder la calma.   x   

7 
En general no me irrito, ni siquiera en situaciones en las 

que tendría motivos suficientes para ello. 

  x   

8 

Cuando me enfado manifiesto mi malhumor.  x   Que diferencia entre 

enfadarse y tener mal 

humor. 

Cuándo me “enfado” 

(enojo) es fácil que se 

den cuenta. 

Hago notar mi 

molestia fácilmente. 



 

10 

No suelo reaccionar de modo impulsivo.  X   Qué se entiende para 

el común de personas 

el “modo impulsivo”. 

NO suelo hacer notar 

mis molestias, mi 

enfado. 

12 A veces me enfado por cosas de poca importancia.   x   

14 

No suelo perder la calma.  x   Que se entiende por 

“perder la calma” será 

igual a no ser 

impulsivo? (pregunta 

10 

16 
En diversas circunstancias me he comportado 

impulsivamente. 

 x   Idem a pregunta 10 

18 

No suelo reaccionar a las provocaciones.   X  Es mejor que no 

perder la calma. Preg. 

14 

20 
Me molesta mucho que me interrumpan mientras estoy 

haciendo algo que me interesa. 

  X   

21 

Cuando me critican, no puedo evitar exigir explicaciones.   X  ¿¿Exigir explicaciones 

será un indicador de 

poco control de 

impulsos?? O exigir 

explicaciones de 

forma alterada 

22 Incluso en situaciones muy difíciles, no pierdo el control.   x   

 SUMA SUBTOTAL 
2 10 48 4  

 SUMATORIA TOTAL 64 



 

2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   64  

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE ______ 

DEBE MEJORAR  ___X___ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones generales:  

 Se sugiere administrar el instrumento a un grupo de control (al vacío) para 

establecer correcciones lingüísticas y de términos que no sean claros en la comprensión 

de lo que se quiere medir. 

 

 

_______________ 

 

Firma del Experto 

DNI:07206333 

  



 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “ESTABILIDAD EMOCIONAL” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en Estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna, 2022 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto): 

 Heredia Mongrut Jose  Enrique  

1.4. Grado Académico:  

 Licenciado  

1.5. Profesión: 

 Psicólogo  

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

1.7. Cargo que desempeña  

 Docente 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Estabilidad emocional: Cuestionario BIG FIVE 

1.9. Autor 

Barbarenelli (Adaptación Peruana por Quispe, 2016) 

  



 

II. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO BIG FIVE DE BARBARENELLI
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N° ENUNCIADOS DEL INSTRUMENTO 
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1 
Tiendo a involucrarme demasiado cuando alguien me 

cuenta sus problemas 

    X  

2 No suelo sentirme tenso.    X  

5 No creo ser una persona ansiosa.    X  

6 Me siento vulnerable a las críticas de los demás.    X  

9 No suelo sentirme sólo y triste.    X  

11 Mi humor pasa por altibajos frecuentes.    X  

13 A menudo me noto inquieto.    X  

15 No tengo dificultad para controlar mis sentimientos.    X  

17 
Normalmente no reacciono de modo exagerado, ni 

siquiera ante las emociones fuertes. 

   X  

19 A menudo me siento nervioso.    X  

23 
A veces incluso pequeñas dificultades pueden llegar a 

preocuparme. 

   X  

24 No suelo cambiar de humor bruscamente.    X  

C
on
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ol

 d
e 
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3 Soy más bien susceptible.    X  

4 No es fácil que algo o alguien me haga perder la calma.    X  

7 
En general no me irrito, ni siquiera en situaciones en las 

que tendría motivos suficientes para ello. 

   X  

8 Cuando me enfado manifiesto mi malhumor.    X  

10 No suelo reaccionar de modo impulsivo.    X  

12 A veces me enfado por cosas de poca importancia.    X  

14 No suelo perder la calma.    X  

16 
En diversas circunstancias me he comportado 

impulsivamente. 

   X  

18 No suelo reaccionar a las provocaciones.    X  

20 
Me molesta mucho que me interrumpan mientras estoy 

haciendo algo que me interesa. 

   X  

21 Cuando me critican, no puedo evitar exigir explicaciones.    X  

22 Incluso en situaciones muy difíciles, no pierdo el control.    X  

 SUMA SUBTOTAL 
   96  

 SUMATORIA TOTAL 96 
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2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   96  

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE ____X__ 

DEBE MEJORAR  ______ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones generales:  

 Ninguna 

 

 

 

_______________ 

Firma del Experto 

DNI: 70437757 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “ESTABILIDAD EMOCIONAL” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en Estudiantes de la Universidad 

Privada de Tacna, 2022 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto): 

 Romero Alatrista Cynthia Jaqueline  

1.4. Grado Académico:  

 Licenciada en Psicología 

1.5. Profesión: 

 Psicóloga 

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Privada de Tacna 

1.7. Cargo que desempeña  

 Docente 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Estabilidad emocional: Cuestionario BIG FIVE 

1.9. Autor 

Barbarenelli (Adaptación Peruana por Quispe, 2016) 
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II. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO BIG FIVE DE BARBARENELLI 
D
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1 Tiendo a involucrarme demasiado cuando alguien me 
cuenta sus problemas 

   X  

2 No suelo sentirme tenso.   X  (a) (o) 

5 No creo ser una persona ansiosa.   X  (a) (o) 

6 Me siento vulnerable a las críticas de los demás.    X  

9 No suelo sentirme sólo y triste.    X  

11 Mi humor pasa por altibajos frecuentes.   X  (a) (o) 

13 A menudo me noto inquieto.   X  (a) (o) 

15 No tengo dificultad para controlar mis sentimientos.    X  

17 
Normalmente no reacciono de modo exagerado, ni 

siquiera ante las emociones fuertes. 

   X  

19 A menudo me siento nervioso.   X  (a) (o) 

23 
A veces incluso pequeñas dificultades pueden llegar a 

preocuparme. 

 X   Revisar palabra 

incluso 

24 No suelo cambiar de humor bruscamente.    X  

C
on

tr
ol

 d
e 

im
pu

ls
os

 

3 Soy más bien susceptible.  X   Revisar la palabra bien 

4 No es fácil que algo o alguien me haga perder la calma.    X  

7 
En general no me irrito, ni siquiera en situaciones en las 

que tendría motivos suficientes para ello. 

   X  

8 Cuando me enfado manifiesto mi malhumor.    X  

10 No suelo reaccionar de modo impulsivo.    X  

12 A veces me enfado por cosas de poca importancia.    X  

14 No suelo perder la calma.    X  

16 
En diversas circunstancias me he comportado 

impulsivamente. 

   X  

18 No suelo reaccionar a las provocaciones.    X  

20 
Me molesta mucho que me interrumpan mientras estoy 

haciendo algo que me interesa. 

   X  

21 Cuando me critican, no puedo evitar exigir explicaciones.    X  

22 Incluso en situaciones muy difíciles, no pierdo el control.    X  

 SUMA SUBTOTAL 
 4 15 68  

 SUMATORIA TOTAL 87 
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2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   87 

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE _X_____ 

DEBE MEJORAR  ______ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones generales:  

 Ninguna.  

  



129  

Anexo H. Validación por Juicio de Expertos del Instrumento de Sentimiento 

de Soledad 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “SENTIMIENTO DE SOLEDAD” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en Universitarios de la 

Ciudad de Tacna, 2022. 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto) 

 Flores Rosado Cristina Beatriz  

1.4. Grado Académico:  

 Magister 

1.5. Profesión: 

 Psicóloga 

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Privada de Tacna 

1.7. Cargo que desempeña  

 Docente 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Sentimiento de soledad: Escala de Soledad 

1.9. Autor 

De Jong Gierveld (Estandarización Peruana por Ventura y Caycho, 2017)   
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II. VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE SOLEDAD DE DE JONG 
GIERVELD  
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específicas 
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2 Echo de menos tener un buen amigo de verdad. 
  X   

3 Siento una sensación de vacío a mí alrededor. 
  X   

5 Echo de menos la compañía de otras personas. 
   X  

6 
Pienso que mi círculo de amigos es demasiado 

limitado. 

   X  

9 Echo de menos tener gente a mí alrededor. 
   X  

10 Me siento abandonado(a) frecuentemente.    X  

S
ol

ed
ad
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oc

ia
l 

1 
Siempre hay alguien con quien puedo hablar de mis 

problemas diarios. 

   X  

4 
Hay suficientes personas a las que puedo recurrir en 

caso de dificultades. 

   X  

7 
Tengo mucha gente en la que puedo confiar 

completamente. 

   X  

8 Hay suficientes personas con las que tengo una 
amistad muy cercana. 

   X  

11 
Puedo contar con mis amigos siempre que lo 

necesito. 

   X  

 SUMA SUBTOTAL   6 36  

 SUMATORIA TOTAL 42 
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2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   42 

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE ___X 

DEBE MEJORAR  ______ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones:  

 Ninguna 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “SENTIMIENTO DE SOLEDAD” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en Universitarios de la 

Ciudad de Tacna, 2022. 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto) 

 Valenzuela Romero Alex Alfredo  

1.4. Grado Académico:  

 Doctor 

1.5. Profesión: 

 Psicólogo  

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Privada de Tacna 

1.7. Cargo que desempeña  

 Docente 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Sentimiento de soledad: Escala de Soledad 

1.9. Autor 

De Jong Gierveld (Estandarización Peruana por Ventura y Caycho, 2017)   
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II. VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE SOLEDAD DE DE JONG 
GIERVELD  

D
im

en
si

ón
 

N° ENUNCIADOS DEL INSTRUMENTO 

It
em

 M
al

o 

It
em

 
R

eg
ul

ar
 

It
em
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ue
no

 

It
em

 
ex

ce
le

nt
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Observaciones 

específicas 
1 2 3 4 

S
ol

ed
ad

 E
m

oc
io

na
l 

2 Echo de menos tener un buen amigo de verdad. 
 X    

3 Siento una sensación de vacío a mí alrededor. 
  X   

5 Echo de menos la compañía de otras personas. 
  X   

6 
Pienso que mi círculo de amigos es demasiado 

limitado. 

   X  

9 Echo de menos tener gente a mí alrededor. 
   X  

10 Me siento abandonado(a) frecuentemente.    X  

S
ol

ed
ad

 S
oc

ia
l 

1 
Siempre hay alguien con quien puedo hablar de mis 

problemas diarios. 

   X  

4 
Hay suficientes personas a las que puedo recurrir en 

caso de dificultades. 

  X   

7 
Tengo mucha gente en la que puedo confiar 

completamente. 

   X  

8 Hay suficientes personas con las que tengo una 
amistad muy cercana. 

   X  

11 
Puedo contar con mis amigos siempre que lo 

necesito. 

   X  

 SUMA SUBTOTAL  2 9 28  

 SUMATORIA TOTAL 39 
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2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   39 

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE ___X 

DEBE MEJORAR  ______ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones:  

 Ninguna 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “SENTIMIENTO DE SOLEDAD” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en Universitarios de la 

Ciudad de Tacna, 2022. 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto): 

 Quenta Orihuela Elizabeth Norma 

1.4. Grado Académico:  

 Magister 

1.5. Profesión: 

 Psicóloga…………………….. 

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Privada de Tacna. 

1.7. Cargo que desempeña  

 Coordinadora General de Tutoría y Consejería Universitaria 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Sentimiento de soledad: Escala de Soledad 

1.9. Autor 

De Jong Gierveld (Estandarización Peruana por Ventura y Caycho, 2017)  
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II. VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE SOLEDAD DE DE JONG 
GIERVELD  

D
im

en
si

ón
 

N° ENUNCIADOS DEL INSTRUMENTO 

It
em

 M
al

o 

It
em

 
R

eg
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It
em

 
B

ue
no

 

It
em

 
ex

ce
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Observaciones 

específicas 
1 2 3 4 

S
ol

ed
ad

 E
m

oc
io

na
l 

2 Echo de menos tener un buen amigo de verdad. 
   x  

3 Siento una sensación de vacío a mí alrededor. 
   X  

5 Echo de menos la compañía de otras personas. 
   X  

6 
Pienso que mi círculo de amigos es demasiado 

limitado. 

   X  

9 Echo de menos tener gente a mí alrededor. 
   X  

10 Me siento abandonado(a) frecuentemente. 
   X  

S
ol

ed
ad

 S
oc

ia
l 

1 
Siempre hay alguien con quien puedo hablar de mis 

problemas diarios. 

   X  

4 
Hay suficientes personas a las que puedo recurrir en 

caso de dificultades. 

   X  

7 
Tengo mucha gente en la que puedo confiar 

completamente. 

  X   

8 Hay suficientes personas con las que tengo una 
amistad muy cercana. 

   X  

11 
Puedo contar con mis amigos siempre que lo 

necesito. 

   X  

 SUMA SUBTOTAL   3 40  

 SUMATORIA TOTAL 43 
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2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   43 

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE _X_____ 

DEBE MEJORAR  ______ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones:  

 Enunciados que empiezan con la palabra ECHO, buscar sinónimo 

  

 

 

_______________ 

Firma del Experto 

DNI:01819928 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “SENTIMIENTO DE SOLEDAD” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en Universitarios de la 

Ciudad de Tacna, 2022. 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto): 

 Fernando Heredia Gonzales 

1.4. Grado Académico:  

 Magister; Candidato a Doctor en Educación 

1.5. Profesión: 

 Psicólogo 

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Privada de Tacna 

1.7. Cargo que desempeña  

 Académico 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Sentimiento de soledad: Escala de Soledad 

1.9. Autor 

De Jong Gierveld (Estandarización Peruana por Ventura y Caycho, 2017)  
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II. VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE SOLEDAD DE DE JONG 
GIERVELD  

D
im

en
si

ón
 

N° ENUNCIADOS DEL INSTRUMENTO 

It
em

 M
al

o 

It
em

 
R

eg
ul

ar
 

It
em

 
B

ue
no

 

It
em

 
ex

ce
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nt
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Observaciones 

específicas 
1 2 3 4 

S
ol

ed
ad

 E
m

oc
io

na
l 

2 Echo de menos tener un buen amigo de verdad. 

 X   Verificar si la frase “Echo 

de menos” es usual en 

nuestro vocabulario 

3 Siento una sensación de vacío a mí alrededor. 

 X   Subjetividad extrema en 

la frase “sensación de 

vacío”. 

Me siento sin compañí; 

me siento solo. 

5 Echo de menos la compañía de otras personas. 

 X   Verificar si la frase “Echo 

de menos” es usual en 

nuestro vocabulario 

6 
Pienso que mi círculo de amigos es demasiado 

limitado. 

 X   Considero que la pregunta 

se orienta al contexto 

social y no al emocional 

9 Echo de menos tener gente a mí alrededor. 

 X   Verificar si la frase “Echo 

de menos” es usual en 

nuestro vocabulario 

10 Me siento abandonado(a) frecuentemente. 
  X28   

S
ol

ed
ad

 S
oc

ia
l 

1 
Siempre hay alguien con quien puedo hablar de mis 

problemas diarios. 

  X   

4 
Hay suficientes personas a las que puedo recurrir en 

caso de dificultades. 

  X   

7 
Tengo mucha gente en la que puedo confiar 

completamente. 

  X   

8 Hay suficientes personas con las que tengo una 
amistad muy cercana. 

  X   
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11 
Puedo contar con mis amigos siempre que lo 

necesito. 

  X   

 SUMA SUBTOTAL  10 18   

 SUMATORIA TOTAL 28 

 

2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   28 

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE ______ 

DEBE MEJORAR  ___X___ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones:  

 El constructo “soledad emocional” se orienta mas a las experiencias 

afectivas, como por ejemplo de sentirse querido por otras persona, sin embargo las 

preguntas se orientan más a la soledad social, de compañía de personas. 

La dimensión de soledad social se orienta más a la presencia de amistades, sin 

embargo en situaciones de percepción extrema de soledad puede haber personas 

físicamente presentes pero la percepción o la sensación puede seguir siendo vacía, 

es decir soledad latente. 

Se sugiere administrar el instrumento a un grupo de control (al vacío) para establecer 

correcciones lingüísticas y de términos que no sean claros en la comprensión de lo 

que se quiere medir. 

  

 

 

 

_______________ 

Firma del Experto 

DNI: 07206333 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “SENTIMIENTO DE SOLEDAD” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en Universitarios de la 

Ciudad de Tacna, 2022. 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto) 

 Heredia Mongrut Jose Enrique  

1.4. Grado Académico:  

 Licenciado 

1.5. Profesión: 

 Psicólogo  

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

1.7. Cargo que desempeña  

 Docente tiempo parcial  

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Sentimiento de soledad: Escala de Soledad 

1.9. Autor 

De Jong Gierveld (Estandarización Peruana por Ventura y Caycho, 2017)   
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II. VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE SOLEDAD DE DE JONG 
GIERVELD  

D
im

en
si

ón
 

N° ENUNCIADOS DEL INSTRUMENTO 

It
em
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o 

It
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R
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Observaciones 

específicas 
1 2 3 4 

S
ol

ed
ad

 E
m

oc
io

na
l 

2 Echo de menos tener un buen amigo de verdad. 
   X  

3 Siento una sensación de vacío a mí alrededor. 
   X  

5 Echo de menos la compañía de otras personas. 
   X  

6 
Pienso que mi círculo de amigos es demasiado 

limitado. 

   X  

9 Echo de menos tener gente a mí alrededor. 
   X  

10 Me siento abandonado(a) frecuentemente.    X  

S
ol

ed
ad

 S
oc

ia
l 

1 
Siempre hay alguien con quien puedo hablar de mis 

problemas diarios. 

   X  

4 
Hay suficientes personas a las que puedo recurrir en 

caso de dificultades. 

   X  

7 
Tengo mucha gente en la que puedo confiar 

completamente. 

   X  

8 Hay suficientes personas con las que tengo una 
amistad muy cercana. 

   X  

11 
Puedo contar con mis amigos siempre que lo 

necesito. 

   X  

 SUMA SUBTOTAL    44  

 SUMATORIA TOTAL 44 
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2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   44  

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE ___X 

DEBE MEJORAR  ______ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones:  

 Ninguna 

  

 

 

 

 

 

_______________ 

Firma del Experto 

DNI: 70437757 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN “SENTIMIENTO DE SOLEDAD” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título de la Investigación: 

 Estabilidad emocional y sentimiento de soledad en Universitarios de la 

Ciudad de Tacna, 2022. 

1.2. Investigador: 

 Bach. Fernando Javier Laura Ruiz 

1.3. Apellidos y nombres del informante (Experto): 

 Romero Alatrista Cynthia Jaqueline 

1.4. Grado Académico:  

 Licenciada en Psicología 

1.5. Profesión: 

 Psicóloga 

1.6. Institución donde labora: 

 Universidad Privada de Tacna. 

1.7. Cargo que desempeña  

 Docente 

1.8. Denominación del Instrumento: 

 Sentimiento de soledad: Escala de Soledad 

1.9. Autor 

De Jong Gierveld (Estandarización Peruana por Ventura y Caycho, 2017)  
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II. VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE SOLEDAD DE DE JONG 
GIERVELD  

D
im

en
si

ón
 

N° ENUNCIADOS DEL INSTRUMENTO 

It
em
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It
em

 
B

ue
no

 

It
em
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Observaciones 

específicas 
1 2 3 4 

S
ol

ed
ad

 E
m
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2 Echo de menos tener un buen amigo de verdad. 

 X   Puede ser redundante 

“tener un buen amigo de 

verdad” 

3 Siento una sensación de vacío a mí alrededor. 
   X  

5 Echo de menos la compañía de otras personas. 
   X  

6 
Pienso que mi círculo de amigos es demasiado 

limitado. 

   X  

9 Echo de menos tener gente a mí alrededor. 
   X  

10 Me siento abandonado(a) frecuentemente.    X  

S
ol

ed
ad

 S
oc

ia
l 

1 
Siempre hay alguien con quien puedo hablar de mis 

problemas diarios. 

   X  

4 
Hay suficientes personas a las que puedo recurrir en 

caso de dificultades. 

   X  

7 
Tengo mucha gente en la que puedo confiar 

completamente. 

   X  

8 Hay suficientes personas con las que tengo una 
amistad muy cercana. 

   X  

11 
Puedo contar con mis amigos siempre que lo 

necesito. 

   X  

 SUMA SUBTOTAL  2  40  

 SUMATORIA TOTAL 42 
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2.1.  Resultados de la validación 

2.1.1. Valoración total cuantitativa:   42 

2.1.2. Opinión:  

FAVORABLE _X_____ 

DEBE MEJORAR  ______ 

NO FAVORABLE  ______ 

2.1.3. Observaciones:  

 Ninguna. 

 

 

 











Tacna, 14 de noviembre del 2022

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y 

HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 

Dr. Raúl Valdivia Dueñas

Asunto: Informe de Jurado Dictaminador de Tesis.

Referencia: RESOLUCIÓN Nº 378-D-2022-UPT/FAEDCOH del 05 de octubre del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez hacerle 
llegar el informe correspondiente en mi calidad de Jurado dictaminador de Tesis, el cual fue 
presentado por el Bachiller en Psicología LAURA RUIZ, Fernando Javier, titulado: “ESTABILIDAD 
EMOCIONAL Y SENTIMIENTO DE SOLEDAD EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE TACNA, 2022”, para obtener el Título de Licenciado en Psicología.

Al respecto, cabe señalar que se encuentra apto para continuar con su trámite, teniendo 

en consideración que el bachiller ha cumplido con levantar las observaciones que se ha ido 

realizando a su informe de tesis. 

Es todo en cuanto informo a usted. Me despido expresándole mis más sinceros deseos de 

aprecio y estima personal. 

Atentamente

Dra. Lorena Maribel Zegarra Rodríguez

   Docente FAEDCOH

                                                                                                              Carrera profesional de Psicología



INFORME DE INVESTIGACIÓN O TESIS 

TÍTULO DE LA TESIS  “ESTABILIDAD EMOCIONAL Y SENTIMIENTO DE 

SOLEDAD EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE 

TACNA, 2022” 
AUTORÍA Y AFILIACIÓN  LAURA RUIZ, Fernando Javier   

SEMESTRE ACADÉMICO ------------ 

JURADO DICTAMINADOR Dra. Lorena Maribel Zegarra Rodríguez 

FECHA DE EVALUACIÓN 14-11-2022 

 

Nº COMPONENTES DE LA TESIS INDICADORES % AVANCE 

1 Portada 

Contiene los datos principales de acuerdo a la 
estructura del Plan de Trabajo de 
Investigación (monografía) de la 
FAEDCOH 

5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 
No debe estar enumerada 

2 Título, autor y asesor 

En el titulo se encuentran las variables del estudio, la 
unidad del estudio del lugar y el 
tiempo 

5 

Buenox Regular Recomendaciones: 

Declara correctamente la autoría (va centrado y en 
orden: apellidos y nombres) y al 
asesor que contribuyó en el desarrollo 
de la Tesis 5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 
Debe ir centrado en una sola 

hoja 

3 
Líneas y Sublinea de 

investigación 

El título de la Tesis se desarrolla en las líneas de 
Investigación y las sub líneas 
correspondiente a la escuela 
profesional de la FAEDCOH 

5 

Buenox Regular Recomendaciones: 

4 
Índice de contenido, tablas y 

figuras 

El índice de contenidos refleja la estructura de la tesis 
en capítulos y acápites indicando la 
página en donde se encuentran 5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 

Mejorar estructura del índice general 

En el índice de tablas y figuras se ubican las mismas 
con el número de páginas en que se 
encuentran 

5 

Buenox Regular Recomendaciones: 

5 Resumen y Abstract 

El resumen tiene una extensión adecuada no mayor a 
una página y se encuentran: los 
principales objetivos, el alcance de la 
investigación, la metodología 
empleada, los resultados alcanzados y 
las principales conclusiones 

2.5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 
Mejorar estructura 

Se encuentra el abstract en la tesis (traducción del 
resumen en inglés) e incluye las 
palabras claves como mínimo 5 y 
están escrita en minúscula, separada 
con coma y en orden alfabético  

2.5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 
Mejorar traducción 



6 Introducción 

Describe contextual y específicamente la 
problemática a investigar, establece 
el propósito de la investigación e 
indica la estructura de la investigación 5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 

Ampliar con mayores 
argumentos 

7 Determinación del problema 

Describe específicamente donde se encuentra la 
problemática objeto del estudio y 
describe las posibles causas que 
generan la problemática en estudio 

5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 
Mejorar el contexto 

8 Formulación del problema 

Las interrogantes del problema principal y secundario 
contienen las variables del estudio, el 
sujeto de estudio, la relación y la 
condición en que se realiza la 
investigación. 

5 

Buenox Regular Recomendaciones: 

9 
Justificación de la 

investigación 

Responde a las preguntas ¿Por qué se está realizando 
la investigación?, ¿cuál es la utilidad 
de estudio?, ¿Por qué es importante 
la investigación? 

5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

10 Objetivos 

Guardan relación con el título, el problema de la 
investigación, son medibles y se 
aprecia un objetivo por variable como 
mínimo. 

5 

Buenox Regular Recomendaciones: 

11 Antecedentes del estudio 

Presenta autoría, título del proyecto de investigación, 
conclusiones relacionadas con su 
Informe de investigación y 
metodología de la investigación   5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 
Máximo siete años de 

antiguedad 

12 Definiciones operacionales 

Da significado preciso según el contexto y expresión 
de las variables de acuerdo al 
problema de investigación formulado    

5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 
Ampliar 

13 
Fundamentos teórico 

científicos de 
la variables 

Las bases teóricas, abordan con profundidad el 
tratamiento de las variables del 
estudio y está organizado como una 
estructura lógica, y sólida en 
argumentos bajo el estilo APA 

5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 

Es necesario incrementar bases 
teóricas 

En el fundamento teórico científico se desarrollan los 
indicadores de cada una de las 
variables, la extensión del 
fundamento teórico científico le da 
solidez a la tesis y respeta la 
corrección idiomática. 

5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

14 Enunciado de las Hipótesis 
Las hipótesis general y específica son comprobables, 

guardan relación y coherencia con el 
5 



título, el problema y los objetivos de 
la investigación. 

Buenox Regular Recomendaciones: 

15 

Operacionalización de las 
variables y 
escala de 
medición 

Las variables se encuentran bien identificadas en el 
título del informe de investigación o 
Tesis    

2.5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

Se establecen las dimensiones o los indicadores de las 
variables que permiten su medición. 2.5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

Se precisa claramente la escala de medición de las 
variables  2.5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

16 
Tipo y diseño de 

investigación 

El informe de investigación guarda correspondencia 
con el tipo de investigación y la 
relación entre las variables. 

5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

El diseño de investigación guarda correspondencia 
con el tipo de investigación y el nivel 
de investigación 

5 

Buenox Regularx Recomendaciones: 

17 Ámbito de la investigación 
Precisa el ámbito y el tiempo social en que se realizó 

la investigación 2.5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

18 
Unidad de estudio, 

población y 
muestra 

Se encuentra claramente definida la unidad de 
estudio en cuanto al objeto y el 
ámbito de la investigación 5 

Bueno Regularx 
Recomendaciones: 
Ampliar 

Se identifica con precisión la población en la se realiza 
la investigación. 5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

Se precisa la forma en que se determinó el tamaño de 
la muestra, su margen de error y 
muestreo utilizado para la selección 
de las unidades muéstrales 

5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

19 

Procedimientos, técnicas e 
instrumentos 

de 
recolección 

de datos  

Se señala la pertinencia de las técnicas e instrumentos 
por variable y se indica cómo se 
recopiló la información. A su vez 
presenta la validez y confiabilidad de 
los instrumentos aplicados 

2.5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

Se indica cómo se presentó y analizó los datos y los 
procedimientos para su 
interpretación 

5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

20 El trabajo de campo 

Se describe la forma en que se realizó la aplicación de 
los instrumentos, el tiempo utilizado y 
las coordinaciones realizadas.  

5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

21 
Diseño de presentación de 

los resultados 

El diseño de presentación de resultados es pertinente 
con el diseño de investigación 
seleccionado. 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

22 Los resultados 
La presentación de las tablas y figuras cumplen con 

los requisitos formales requeridos y 
5 



conducen a la comprobación de la 
hipótesis 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

Los argumentos planteados son suficientes para 
comprobar las hipótesis específicas 
de la investigación. 

2.5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

La investigación considera pruebas estadísticas  
5 

Buenox Regular Recomendaciones: 

23 
Comprobación de las 

hipótesis 

La comprobación de la hipótesis específica permite la 
comprobación de la hipótesis general 2.5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

24 Discusión 

Describe las contribuciones más originales o de mayor 
impacto del estudio, las posibles 
aplicaciones prácticas de los 
resultados y también las limitaciones 
de la investigación. 

5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

25 Conclusiones 

Las conclusiones guardan correspondencia con los 
objetivos de la investigación y se 
encuentran redactadas con claridad y 
precisión 

2.5 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

26 Sugerencias 

Las sugerencias planteadas parten de las conclusiones 
de la investigación y muestra su 
viabilidad 

5.0 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

27 Referencias  

Respeta las normas APA y las fuentes bibliográficas de 
artículos y tesis deben estar dentro de 
los rangos de actualidad, salvo 
excepciones de libros clásicos. 

5.0 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

28 Anexos 

Se encuentra la matriz de consistencia, el formato de 
los instrumentos utilizados y presenta 
otros elementos que permiten 
reforzar los resultados presentados 
en el informe de investigación o Tesis 

5.0 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

29 Aspectos formales 

La Tesis cumple con la totalidad de los aspectos 
formales (tipo de letra, tamaño, 
interlineado, párrafos justificados) 
indicados en la estructura del Plan de 
Trabajo de Investigación (ensayo) de 
la FAEDCOH. 

5.0 

Bueno Regularx Recomendaciones: 

TOTAL % DE APROBACIÓN 90% 

% de APROBACIÓN: 205 =  100 % 

DONDE: 

Bueno Regular 
5 % 2.5 % 

 

 =
  ?   x 100%

205
 

 
 
 



EVALUACIÓN

- 80 a 100%  = Cumple con los requisitos del Informe de Investigación o Tesis

- 60 a 79 % = Cumple medianamente con los requisitos del Informe de Investigación o Tesis, debe subsanar 

las recomendaciones

- 0 a 59 % = No Cumple con los requisitos, debe volver a realizar el Informe de Investigación o Tesis

____________________________________

                  Jurado Dictaminador


