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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como principal objetivo, determinar la relación entre 

la soledad y la adicción a internet en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023. En la investigación se empleó el diseño no 

experimental, transversal, descriptivo, correlacional y comparativo. Para el acopio de 

datos, se utilizó la Escala de Soledad de De Jong-Gierveld estandarizado en Perú por 

Ventura-León y Caycho (2017), y la Escala de la Adicción a Internet de Lima (EAIL) 

de Lam-Figueroa et al. (2011) validada y desarrollada en Lima. La muestra evaluada 

fue de 249 estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa de Tacna. 

Los resultados hallados indicaron que, no existe diferencia del nivel de soledad según 

la edad, esto muestra que, las medianas de los niveles de soledad en las distintas 

edades no son diferentes. Sin embargo, para las categorías de adicción a internet si 

existe diferencia significativa según la edad. En el presente estudio se concluyó que, 

existe relación directa y significativa entre la soledad y la adicción a internet.    

 

 Palabras clave: Adicción a internet, características disfuncionales, 

características sintomatológicas, soledad, soledad emocional, soledad social.  
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Abstract 

 

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

loneliness and Internet addiction in secondary school students of an educational 

institution in Tacna, 2023. The research used a non-experimental, transversal, 

descriptive, correlational and comparative design. . For data collection, the De Jong-

Gierveld Loneliness Scale standardized in Peru by Ventura-León and Caycho (2017) 

was used, and the Lima Internet Addiction Scale (EAIL) by Lam-Figueroa et al. 

(2011) validated and developed in Lima. The sample evaluated was 249 secondary 

school students from an Educational Institution in Tacna. The results found indicated 

that there is no difference in the level of loneliness according to age, this shows that 

the median levels of loneliness at different ages are not different. However, for the 

internet addiction categories there is a significant difference according to age. In the 

present study it was concluded that there is a direct and significant relationship 

between loneliness and Internet addiction. 

 

Keywords: Internet addiction, dysfunctional characteristics, symptomatic 

characteristics, loneliness, emotional loneliness, social loneliness. 
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Introducción 

 

 El panorama actual post pandemia por la COVID-19, las personas se han 

ido adaptando a una nueva realidad, considerando que los efectos de la pandemia 

han sido amplios y diversos, con impactos en la salud, la economía, la educación y 

la vida cotidiana de las personas. El afrontamiento de esta nueva realidad recae en 

la capacidad de cada persona para adaptarse, considerando sus características 

individuales y los factores situacionales que posea.  

 En el Perú, desde el año 2022 se retomaron las clases presenciales en la 

educación básica regular, luego de aproximadamente dos años de educación virtual. 

En ese periodo, los adolescentes fueron afectados no solo por el riesgo de contagio, 

sino por el aislamiento social, considerando que es un periodo crucial en el 

desarrollo humano, caracterizado por la exploración de la identidad, la necesidad 

de pertenencia a un grupo y la exploración de relaciones sociales. Sin embargo, las 

restricciones sociales por medidas de bioseguridad significaron un cambio abrupto 

en la dinámica social de los adolescentes, ocasionando un impacto negativo en su 

vida social, lo que llevó a un aumento en los sentimientos de soledad y aislamiento, 

y a una disminución en el aspecto cualitativo de sus vínculos sociales.   

 En la actualidad a pesar de retomar las diferentes actividades sociales, el 

fenómeno de soledad está presente en los adolescentes, y es una experiencia que 

podría significar impacto negativo en su bienestar. La soledad se presenta en los 

adolescentes debido a que perciben una incongruencia en las relaciones sociales que 

poseen y las que desearían tener (Yanguas et al., 2018). Asimismo, por el impacto 

negativo de la pandemia, las habilidades sociales no hayan tenido un normal 

desarrollo, lo cual hace que presenten una baja deseabilidad por socializar y aislarse. 

Para compensar o reducir dicha experiencia, optan por buscar otros elementos, los 

cuales puedan compensar de cierta forma una conexión emocional, como tener 

mascotas, ver series o telenovelas, seguir un locutor en determinado programa 

radial, usar redes sociales o plataformas de interacción online etc.  

 Partiendo de lo mencionado anteriormente, una de las consecuencias de la 

post pandemia, fue el aumento del uso de internet, siendo una de las consecuencias 
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más notables. A pesar de que las herramientas digitales han brindado beneficios 

indiscutibles en términos de acceso a la información y comunicación, también han 

surgido preocupaciones acerca de las consecuencias negativas que pueden tener en 

la salud mental y emocional de los adolescentes. 

 Por tal motivo, y teniendo en cuenta el aporte teórico en la profundización 

del conocimiento de las variables en cuestión, así como el el aporte metodológico 

para futuras investigaciones, el presente estudio tiene como objetivo determinar la 

relación entre la soledad y la adicción a internet en estudiantes de nivel secundario 

de una institución educativa de Tacna, con el fin de conocer el contexto actual de 

los estudiantes en relación con las variables investigadas. El presente estudio está 

constituido en seis capítulos.  

 En el capítulo I, se muestra el problema, que desarrolla el planteamiento del 

problema, las preguntas o formulación del problema que se presenta en una 

pregunta general y específicas, la justificación, los objetivos, general y específicos, 

asimismo se muestran los antecedentes en el contexto internacional, nacional y 

regional, por último, se presentan las definiciones básicas de las variables de 

estudio.  

 En el capítulo II y III, se desarrolla el marco y/o fundamento teórico de la 

variable soledad y adicción a internet.    

 El capítulo IV, expone la metodología de la investigación, donde se 

presentan las hipótesis, tipo y diseño, operacionalización de las variables, población 

y muestra, asimismo el procesamiento, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos.  

 En el capítulo V, se desarrolla el trabajo de campo, resultados descriptivos 

del estudio, la contrastación de hipótesis y la discusión.  

 Finalmente, el capítulo VI muestra las conclusiones y sugerencias a partir 

de los hallazgos en el presente trabajo de investigación.    
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La nueva era de la globalización está marcada por la tecnología y la 

digitalización, la pandemia ha ralentizado el uso de las modernas tecnologías 

digitales en la vida rutinaria de las personas para su desempeño en diferentes 

ámbitos de la vida, facilitando y simplificando tareas que anteriormente resultaban 

complejas. Asimismo, permiten acceder a redes digitales y de este modo mantener 

una constante comunicación o tener acceso a todo tipo de información en tiempo 

real. Por otro lado, el excesivo o desmedido uso podría ocasionar una patología 

clínica presentando semejantes características a las adicciones químicas, tal como 

lo señala la propia Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) el desmedido 

uso de internet o las tecnologías tienen el mismo efecto que una droga. Esto supone 

una interferencia en la realización de los deberes diarios de la vida pudiendo 

complejizarse con problemas psicológicos, físicos y sociales en las personas que lo 

padecen.    

 En la actualidad, la adicción a internet es un tópico que refiere una 

problemática en el mundo, que va en aumento, por el uso constante del internet en 

las diferentes áreas de la vida, desde lo académico hasta el ocio o la búsqueda de 

entretenimiento.  

Según los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística de 

España (INE, 2022), indica que las proporciones más altas de usuarios habituales 

de internet son los jóvenes, en hombres de 16 a 24 años son el 99,7% y en mujeres 

de 25 a 34 años son el 99,3%. De acuerdo con estos estudios se conoce también que 

los jóvenes comprendidos entre estas franjas de edad pueden pasar hasta una media 

de seis horas diarias delante del ordenador o dispositivo móvil, suponiendo 

dificultades en cuanto al aumento de barreras sociales y afectivas con sus pares y/o 
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familiares. Los estudios añaden que a edades mayores el uso de internet desciende 

de manera frecuente, eso indica que las etapas tempranas del desarrollo están más 

propensas al aumento en el uso de internet, generando comportamientos 

disfuncionales.    

A partir de lo mencionado anteriormente, se realizó una investigación en 

adolescentes europeos sobre conductas adictivas a la internet, estudio que fue 

financiado por la comisión europea, donde se encuestó a una muestra representativa 

de 13284 adolescentes, las edades comprendían entre 14 a 17 años y de siete países 

(Grecia, Islandia, Holanda, Polonia, España, Rumania y Alemania). El estudio 

reveló que el 13,9% de la muestra evaluada presentó conducta disfuncional en el 

uso de internet (CDI). Por país se reveló que, el 21,3% de adolescentes presentaron 

indicios de desarrollar conductas adictivas a internet, esto por el tiempo elevado que 

pasan en línea, presentando signos de aislamiento, irritabilidad y el abandono de 

actividades que solían realizar por estar conectados en las redes sociales. El 

panorama internacional muestra una problemática creciente, a consecuencia del uso 

excesivo del internet, generando conductas disfuncionales en diferentes ámbitos de 

la vida personal, afectando en su mayoría a la población adolescente.  

En lo que respecta a los países de América Latina, es creciente esta 

problemática que se suscita en el resto del mundo, Toro (2021) publicó en el diario 

la República uno de los últimos informes de COMSCORE respecto al manejo de 

las redes sociales, revelando que alrededor del 82% de los latinos contaron con 

acceso a las redes sociales en el año 2020, representando un incremento del 1,6% 

desde el registro de corte en el 2019. Asimismo, se reveló el aumento significativo 

en el manejo de aparatos móviles para el uso de redes sociales, pasando desde 

99.913 usuarios únicos en la región al termino de 2016 a 225.896 usuarios hasta 

diciembre de 2020. El incremento del uso de internet va en aumento año tras año, 

lo que se comprueba con la observación somera en diferentes entornos sociales; 

paraderos de micros, reuniones sociales, entornos académicos, laborales e incluso 

en la circulación de las personas por las calles, se observa el uso recurrente de 

dispositivos móviles conectados a una funcionalidad de internet, incrementando el 

riesgo de aparición de comportamientos disfuncionales de una adicción a internet.   
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En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2022) 

informó que durante el primer trimestre del año 2022, infantes y adolescente entre 

las edades de 6 y 17 años, el 72,4% de esa población accedió al uso del servicio de 

internet, incrementando porcentualmente en 6,3 puntos, en comparación con un 

trimestre del año 2021 (66,1%), asimismo, teniendo en cuenta a los menores de 18 

años, según estudios preliminares, de este grupo poblacional el 80,5% usó internet 

con fines de entretenimiento como videojuegos y películas o música, referente a 

otras actividades, como la interacción online fue el 70% (INEI, 2018). Las cifras 

que reveló el INEI representan un aumento significativo en el acceso a internet, lo 

que favorece como factor predisponente para el incremento de la aparición y/o 

desarrollo de conductas disfuncionales en el uso de internet. De acuerdo con un 

estudio realizado por Capital Humano y Social Alternativo (CHSA, 2022) 

informaron que el número de niños y adolescentes, en la edad de 5 y 17 años, que 

hacen uso de un smartphone para conectarse a internet, se ha incrementado 

significativamente en el país, pasando del 43% en 2018, a 75% en 2022. Asimismo, 

el estudio reveló que, durante la pandemia de cada diez menores siete 

incrementaron su uso de internet, a un promedio de cinco veces o más por semana 

y un numero angustiante del 93% de padres consideran que sus menores hijos se 

encuentran expuestos a los riesgos de internet, de los cuales, su principal 

preocupación es la adicción a los videojuegos siendo el 77% y el 71% la adicción a 

internet, entre otros. A pesar de las virtudes que ofrece el internet como herramienta, 

los peligros y problemas son latentes, que se convierten en un motivo de 

preocupación para los organismos de salud y los padres de familia.  

Respecto al contexto regional, la nota de prensa del INEI (2019) informó 

que, según departamentos, Lima presenta la mayor proporción de población usuaria 

de internet (71%), seguido de Tacna con el 62,1%, Tumbes (61%) y los distintos 

departamentos del País. Sobre estos datos y los mencionados anteriormente, se 

plantea que el problema también es latente en el contexto regional, teniendo en 

cuenta el porcentaje considerable de usuarios de internet. Partiendo de esta premisa, 

se hace un análisis sobre los fenómenos o factores que suponen un riesgo en la 

aparición o desarrollo de la adicción a internet para tener un impacto negativo en el 
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desarrollo saludable de los adolescentes. En base al planteamiento, se hace un 

análisis sobre las diferentes variables que podrían relacionarse con este problema 

creciente de la adicción a internet.  

Estudios que se realizaron respecto a factores de riesgos individuales que 

podrían relacionarse con conductas de adicción al uso del internet, se reporta la baja 

habilidad del manejo de estrés, dificultades para relacionarse o falta de habilidades 

sociales, que podría generar aislamiento en la persona y desarrollo de sentimientos 

de soledad. Este último fenómeno mencionado, se ha convertido en un motivo de 

preocupación para las autoridades sanitarias y educativas. En efecto, no sólo se trata 

de una costumbre que cada vez va acrecentándose entre la población adolescente, 

tanto a nivel mundial, nacional y regional, sino que aparentemente se trata de un 

problema de salud pública,  sobre todo de salud mental, pues la soledad está 

asociada a la ansiedad social y a la depresión,  tal como se afirma en el diario La 

Vanguardia (2021) en su publicación de noviembre del mismo año, donde además 

expresaba que la soledad como sentimiento no deseado tiene características 

perjudiciales y puede ser la causa para desencadenar ciertos trastornos mentales.  

El estudio desarrollado por Ramírez (2018) en una población de estudiantes 

del nivel secundario en el departamento de Tacna, sobre relaciones interpersonales 

y soledad, reveló la presencia de casos de soledad, encontrando que, el 25% de los 

estudiantes presentan niveles moderados de soledad, el 14.2% niveles altos y muy 

altos. Teniendo en cuenta estos resultados y la repercusión de la pandemia en la 

vida de los adolescentes, paralelamente se ha observado un comportamiento 

creciente sobre el uso excesivo del internet en la vida cotidiana.  

En la institución educativa y población de estudio se observó este 

comportamiento creciente del uso excesivo del internet, siendo los juegos en línea, 

videos en plataformas y uso de mensajerías instantáneas los usos más frecuentes, 

esto por reportes de profesores y auxiliares. Asimismo, los padres de familia 

comunican que sus hijos pasan más tiempo en la computadora y el teléfono cuando 

se encuentran en casa, las actividades más frecuentes que reportan son la búsqueda 

de información, redes sociales, juegos en línea y plataformas de series, películas o 

videos, manifestando una preocupación por el excesivo uso y el cambio de humor 
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frente a la privación de estar conectados a internet. Por otro lado, por la observación 

somera en los momentos de receso y salida de la población estudiantil, se observó 

que gran parte de los estudiantes hacen uso de sus smartphones para jugar en línea 

con sus compañeros, revisar contenido en redes sociales y enviar mensajes por 

medio de chats en línea, mostrando poco interés por su entorno y dirigiendo toda su 

atención a sus actividades en línea, incluso cuando se trasladan de un lugar a otro.  

En base a lo mencionado, se realiza la investigación para conocer el contexto 

real en el que se encuentran los estudiantes de una institución educativa de Tacna, 

teniendo como objetivo determinar la relación entre la soledad y la adicción a 

internet, para así contribuir el conocimiento y diagnóstico oportuno en la población 

estudiantil.   

 

1.2. Formulación del Problema  

 

1.2.1. Interrogante General  

 

¿Qué relación existe entre la soledad y la adicción a internet en estudiantes 

del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023? 

 

1.2.2. Interrogantes Especificas  

 

¿Qué diferencia existe del nivel de soledad según la edad en estudiantes del 

nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023? 

¿Qué diferencia existe de la categoría de adicción a internet según la edad 

en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023? 

¿Qué relación existe entre la soledad y la dimensión características 

sintomatológicas de la adicción a internet en estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023? 

¿Qué relación existe entre la soledad y la dimensión características 

disfuncionales de la adicción a internet en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023? 
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1.3. Justificación de la Investigación  

 

El estudio posee un gran impacto desde la perspectiva social orientado en el 

tercer objetivo de desarrollo sostenible (Organización de las Naciones Unidas 

[ONU], s.f.), garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades, porque, procura orientar a padres de familia y profesionales de la 

educación acerca de los riesgos del uso excesivo de internet para la salud mental de 

los niños y adolescentes, pues paulatinamente se puede convertir en una adición, 

ocasionando consecuencias psicológicas, sociales y conductuales, por el patrón de 

comportamiento disfuncional.  Asimismo, hace énfasis en la creciente tendencia 

hacia la soledad que muchos infantes y adolescentes vienen presentando, 

considerando que, antes de la pandemia ya existía una enorme preocupación al 

respecto, sin embargo, en este periodo de post pandemia, la tendencia hacia la 

soledad en niños y adolescentes se ha incrementado de forma significativa, tal como 

lo señalan diversos estudios a nivel nacional e internacional. 

En cuanto al aporte teórico, esta investigación contribuye a la teoría De 

Jong-Gierveld (1987) sobre la soledad en la población estudiantil del nivel 

secundario, pues habiéndose demostrado la asociación entre la soledad y la adicción 

a internet, los resultados y conclusiones, forman parte del marco teórico 

especializado en el tema y de este modo enriquece el conocimiento de la soledad en 

la población infantojuvenil, siendo material de estudio y revisión cuando se quiera 

profundizar en la soledad experimentada por niños y adolescentes como resultado 

de diversos factores, así como la adicción a internet en este grupo etario.   

Por otro lado, en lo concerniente a la parte metodológica, el presente trabajo 

de investigación contribuye a mejorar los procesos de recolección y/o 

levantamiento de datos, pues se determinó los coeficientes de confiabilidad y 

validez de los instrumentos de evaluación de las variables utilizadas (soledad y 

adicción a internet). De esta forma, futuras y próximas investigaciones sobre estas 

variables pueden contar con instrumentos validados y con coeficientes de fiabilidad.   

Finalmente, el aporte práctico del estudio permite a padres de familia, 

docentes y autoridades educativas, considerar sus perspectivas sobre la soledad en 
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la infancia y adolescencia, con el fin de prevenir el desarrollo de la soledad y 

adicción a internet. Teniendo en cuenta los resultados, servirán de guía para la 

elaboración de planes de acción, estrategias de intervención, programas 

psicoeducativos que se orienten a la prevención de la adicción a internet y en pro 

de la salud mental en este grupo etario. 

 

1.4.  Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Determinar la relación entre la soledad y la adicción a internet en estudiantes 

de nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

Identificar la diferencia del nivel de soledad según la edad en estudiantes 

del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023. 

Identificar la diferencia de la categoría de adicción a internet según la edad 

en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023.  

Determinar la relación entre la soledad y la dimensión características 

sintomatológicas de la adicción a internet en estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023. 

Determinar la relación entre la soledad y la dimensión características 

disfuncionales de la adicción a internet en estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023. 
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1.5. Antecedentes de Investigación  

 

1.5.1. Antecedentes Internacionales  

 

Tabak y Zawadzka (2017) realizaron la investigación titulada Loneliness 

and Internet addiction of Polish adolescents (Soledad y adicción a internet en 

adolescentes polacos). El objetivo de la investigación fue evaluar la correlación de 

las variables adicción a internet, soledad y baja calidad de vida en los adolescentes. 

La muestra estuvo conformada por 376 estudiantes de 14 a 19 años. Los 

instrumentos aplicados para la investigación fueron el cuestionario diagnóstico de 

Young, el índice KIDSCREEN-10 y la escala de soledad de De Jong-Gierveld. El 

análisis estadístico incluyo dos pruebas, correlaciones parciales (.23) y análisis de 

ruta (.19). De acuerdo con los resultados obtenidos, del total de la muestra de 

adolescentes, el 11,6% presentó adicción a internet y el 8,2% mostró un riesgo de 

adicción; el 37,6% presentó un nivel moderado de soledad y el 2,5% un nivel 

severo. Lo autores concluyeron que la adicción a internet es un predictor de la 

soledad en los adolescentes e indirectamente baja la calidad de vida de los 

adolescentes, ocasionando soledad emocional.  

Erol y Cirak (2019) realizaron una investigación titulada: Exploring the 

Loneliness and Internet Addiction Level of College Students Based on 

Demographic Variables (Explorando el nivel de soledad y adicción a internet de 

estudiantes universitarios en función de variables demográficas). El objetivo de la 

investigación fue evaluar los niveles de soledad y adicción a internet de estudiantes 

universitarios en términos de variables demográficas y determinar las variables que 

predicen su nivel de adicción a internet. Fueron estudiantes universitarios quienes 

conformaron la muestra, se realizó una encuesta en línea y 489 estudiantes 

participaron de forma voluntaria. Los instrumentos que usaron los investigadores 

fueron, la UCLA escala de soledad versión 3 y un test de adicción a internet (IAT). 

Los resultados de la investigación revelaron que, los estudiantes más jóvenes 

presentan altos niveles de soledad que los estudiantes mayores; de manera similar, 

los estudiantes de las clases más bajas presentaron más altos niveles de soledad que 
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los estudiantes de clases altas. Así mismo, los investigadores concluyen que existe 

una correlación significativa entre la soledad, la adicción a internet, la edad y el 

promedio de calificaciones. Así también, la soledad y el promedio acumulado de 

calificaciones predicen significativamente la adicción a internet.   

Sarıalioğlu et al. (2021) realizaron la investigación titulada: Determining the 

relationship between loneliness and internet addiction among adolescents during 

the covid-19 pandemic in Turkey (Determinar la relación entre la soledad y la 

adicción a internet en adolescentes durante la pandemia del covid-19 en Turquía). 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre los niveles de 

soledad que sienten los adolescentes durante la pandemia y los niveles de adicción 

a internet. La muestra estuvo compuesta por 482 adolescentes que participaron 

como voluntarios para el estudio. La aplicación de los instrumentos se hizo por 

medio de un formulario Google Docs, se utilizaron la UCLA escala de soledad 

forma breve (ULS-SF) y la escala de adicción a internet para adolescentes (IASA). 

Como resultado del análisis de regresión múltiple, los investigadores encontraron 

que; el ingreso familiar, el nivel educativo de los padres, la duración del uso de 

internet antes y durante la pandemia, y el puntaje total de la escala de soledad tuvo 

efectos estadísticamente significativos en la puntuación total de la escala de 

adicción a internet. Los autores concluyeron que la adicción a internet se incrementa 

con un alto nivel de soledad. Los adolescentes que informaron sentirse 

moderadamente solos tenían un bajo nivel de adicción a Internet. 

 

1.5.2. Antecedentes Nacionales   

 

Huaringa y Yactayo (2019) realizaron la investigación titulada: uso 

problemático de redes sociales, bienestar psicológico y soledad en estudiantes de 

una universidad privada de Lima Metropolitana, para obtener el título de licenciado 

en psicología, el objetivo de la investigación fue correlacionar el uso problemático 

de las redes sociales, el bienestar psicológico y el sentimiento de soledad, en una 

población de 300 estudiantes entre 17 a 38 años. Para la recogida de información se 

utilizó el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS), la Escala de 
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Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) y la Escala de Soledad de De Jong-

Gierveld (ESJG) adaptada por Ventura-León y Caycho (2017). Lo resultados del 

estudio revelaron correlaciones inversas de baja magnitud entre el factor falta de 

control personal en el uso de redes sociales y el bienestar psicológico. Asimismo, 

hallaron relaciones directas de baja capacidad entre el factor obsesión por las redes 

sociales y soledad emocional. También, evidenciaron una correlación directa 

moderada entre la soledad emocional y la falta de control personal en el uso de redes 

sociales. Finalmente, encontraron pruebas de relación inversa baja entre el la 

soledad social y bienestar psicológico y resultados de correlación inversa moderada 

entre soledad emocional y bienestar psicológico.  

Fernández (2021) realizó la investigación titulada: Sentimiento de soledad y 

adicción al internet en adolescentes de la Institución Educativa Privada “Divino 

Salvador”- Chachapoyas, para optar el grado de magister en psicología educativa, 

realizo una investigación cuantitativa, no experimental y descriptivo-correlacional. 

Para el estudio plantearon el objetivo de conocer la relación entre sentimientos de 

soledad y adicción al internet en adolescentes de la institución Educativa Privada 

“Divino Salvador” Chachapoyas. Los instrumentos que aplicaron para la 

investigación fueron, la escala de soledad de De Jong-Gierveld (ESJG) y la escala 

adicción de internet de Lima (EAIL). Para el análisis de los resultados se utilizó la 

prueba no paramétrica correlación de Spearman, encontrando una alta correlación 

positiva en las variables sentimiento de soledad y adicción al internet de 0.336. La 

autora concluyó que, a niveles altos de sentimientos de soledad, se presenta mayor 

adicción a internet.   

García y Ramírez (2021) realizaron una investigación titulada: Soledad y 

Adicción a Redes Sociales durante pandemia en universitarios limeños, para 

alcanzar el título de licenciado en psicología, desarrollaron una investigación de 

tipo no probabilístico de bola de nieve y correlacional. El objetivo de la 

investigación fue determinar la relación entre soledad y adicción a redes sociales en 

universitarios limeños, la muestra estuvo conformada por 146 universitarios entre 

18 a 30 años. Se aplicaron la escala de soledad de De Jong-Gierveld y el 

cuestionario de adicción a redes sociales (ARS). Los resultados mostraron 
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relaciones positivas siendo la soledad y obsesión por las redes la que presenta una 

relación de mayor grado, mientras que el total del cuestionario de adicción a redes 

sociales, el uso desmedido y el nulo control presentan menor grado. Así también, 

se hallaron diferencias significativas, pero de baja magnitud entre las puntuaciones 

comparadas por género. Asimismo, los sujetos que utilizan cinco o más horas 

diarias las redes sociales presentan mayor soledad. Las investigadoras concluyen 

que, existe una relación directa y moderada entre Soledad y Adicción a redes 

sociales.    

Izquierdo (2022) realizó la investigación titulada: Soledad y Dependencia 

al Smartphone en estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana 

en tiempos de pandemia, para alcanzar el título de licenciado en psicología, el 

objetivo del estudio fue analizar la relación entre la soledad y la dependencia al 

smartphone. La muestra se conformó por 200 universitarios, las edades fueron entre 

18 y 49 años. Las pruebas utilizadas para el levantamiento de datos de las variables 

fueron la escala de soledad de De Jong-Gierveld (ESJG) y la Escala de Dependencia 

y Adicción al Smartphone (EDAS). Los resultados del estudio demostraron una 

correlación de menor intensidad entre la dependencia al Smartphone y la soledad 

social, así como una correlación de volumen mediana entre la dependencia al 

Smartphone y la soledad emocional. El autor concluyó que el fenómeno estudiado 

tendría un alcance significativo en la salud mental del grupo evaluado.  

 

1.5.3. Antecedentes Regionales  

 

Ramírez (2018) ejecutó la investigación titulada: Relaciones 

Interpersonales y Soledad de los alumnos de secundaria de la institución educativa 

Manuel Flores Calvo de Pocollay – Tacna, 2018, para optar por el título de 

licenciado en psicología, el objetivo fue determinar la relación entre las relaciones 

interpersonales y la soledad en los alumnos de educación secundaria de la I.E. 

Manuel Flores Calvo de Pocollay – Tacna, 2018. La metodología del estudio fue 

básica, descriptiva, correlacional y transeccional, 140 estudiantes de los diferentes 

grados del nivel secundario conformaron la muestra. Los instrumentos para el 
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levantamiento de datos fueron la Escala de Soledad de UCLA y el cuestionario de 

evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia (CEDIA). Los 

resultados expusieron que los conflictos interpersonales en el 35.7% de la muestra 

se presenta en un nivel regular y con relación a la soledad el 39.2% de la muestra 

presenta un nivel bajo. El autor concluyó que existe relación significativa entre las 

dificultades interpersonales y la soledad en los alumnos de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Flores Calvo de Pocollay – Tacna, 2018.  

Béjar (2022) realizó una investigación titulada: Adicción a Internet y 

Agresividad en Estudiantes de Cuarto y Quinto Año de Secundaria de la Institución 

Educativa Privada Cima, Tacna 2022, para optar por el título profesional de 

licenciado en psicología, la investigación tuvo por objetivo comprobar la relación 

existente entre la adicción a internet y agresividad en estudiantes de cuarto y quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Privada CIMA. 196 estudiantes 

conformaron la muestra. Para la evaluación de las variables se administró la prueba 

de Adicción a Internet (TAI) y el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (AQ). 

Los resultados obtenidos mostraron que, el nivel alto de adicción a internet (p=.000) 

es el predominante en los estudiantes, asimismo se identificó que el nivel 

predominante de agresividad es el alto (p=.000) en la población evaluada. La autora 

concluyó que existe una relación positiva moderada entre adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria la Institución 

Educativa Privada CIMA, Tacna 2022.   

Laura (2022) efectuó la investigación titulada: Estabilidad Emocional y 

Sentimiento de Soledad en Estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, 2022, 

para optar por el título profesional de licenciado en psicología, el objetivo de la 

investigación fue determinar la relación entre la estabilidad emocional y el 

sentimiento de soledad en los estudiantes universitarios. La investigación fue no 

experimental, transversal y descriptivo correlacional. La muestra fue compuesta por 

378 universitarios, se utilizaron para la recogida de datos el cuestionario de 

Estabilidad Emocional y la Escala de Soledad de De Jong-Gierveld con 

estandarización peruana por Ventura-León y Caycho (2017). Los resultados 

obtenidos presentaron una excelente fiabilidad para su aplicación (.845 y 8.27), así 
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como una adecuada validez de contenido que se hizo por medio del juicio de 

expertos (v=.84 y v=.86); además, el 38.9% de la muestra evaluada evidencio un 

nivel promedio de Estabilidad Emocional, y el 50.8% un nivel moderado de 

Sentimiento de Soledad. El autor concluyó que no existe una relación significativa 

entre la Estabilidad Emocional, Sentimiento de Soledad y sus respectivas 

dimensiones.    

 

1.6.  Definiciones Básicas 

 

1.6.1. Adicción 

 

Es un mecanismo por el cual el comportamiento, que logra funcionar para 

generar placer y huida del malestar interno, se maneja en un patrón distinguido por 

fallas recurrentes en el control del comportamiento y continuación de este a pesar 

de importantes consecuencias negativas (Goodman, 1990).   

 

1.6.2. Adicción a Internet  

 

Se define como un patrón de comportamiento del uso de Internet que abarca 

un deseo disfuncional de usar internet durante períodos de tiempo excesivos y no 

regulados, acompañado de importantes deficiencias psicosociales y funcionales que 

no se explican por ningún otro trastorno (Kuss & Pontes, 2018).  

 

1.6.3. Características Sintomatológicas 

 

Son características que impactan en la persona a nivel fisiológico y 

psicológico. Entorno al primero, los signos y síntomas que indican el desarrollo o 

aparición de la adicción a internet son tics nerviosos, dificultad para respirar, 

sudoración, etc. A nivel psicológico se producen las siguientes fases, divididas en; 

saliencia, tolerancia y abstinencia (Ampudia, 2019).   
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1.6.4. Características Disfuncionales 

 

Son señales que muestran efectos en la dimensión social del individuo sea 

el entorno más cercano y/o externo. De esta forma consideramos que estos excesos 

en el uso del internet impactan en tres áreas; a nivel familiar, nivel interpersonal y 

nivel académico (Ampudia, 2019). 

 

1.6.5. Soledad  

 

Condición y/o estado subjetivo en el cual la persona presenta un estado 

desagradable, a nivel personal, que surge cuando interpreta deficiencias o 

privaciones en sus vínculos sociales, esto podría deberse a la escaza interacción 

social de la que desearía o porque los vínculos que posee no le brindan el apoyo 

emocional que espera (Tzouvara et al., 2015).  

 

1.6.6. Soledad Social 

 

La soledad social es la carencia de una adecuada red social que origina 

sentimientos de exclusión, sensación de no ser aceptado, aislamiento y 

aburrimiento. Se presenta un deseo latente de tener un lugar dentro de un grupo en 

la cual se puedan compartir intereses y preocupaciones (Yárnoz, 2008).  

 

1.6.7. Soledad Emocional  

 

La soledad emocional consiste en la ausencia de apego emocional brindada 

por relaciones especialmente significativas, que proporcionan asistencia mutua, y 

afirma el propio valor de la persona, esta ausencia genera afectos de soledad 

absoluta, angustia, miedo y recelo hacia los demás (Perlman & Peplau, 1981).   
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Capitulo II 

Fundamentos Teórico-Científicos de la Variable Soledad 

 

2.1. Definición de Soledad 

 

La conceptualización de la soledad, como constructo psicológico, no ha sido 

una tarea sencilla para los investigadores en el área. Esto debido a que se usan de 

forma indistinta conceptos similares o relacionados para definir el constructo. Por 

ello, para una mejor comprensión se hace una distinción con los conceptos: social 

isolation (aislamiento social), aloneness (estar solo) y solitude (soledad positiva). 

Según Lorente (2017) estar solo, es una práctica controlable y consciente, 

donde un individuo elige y prefiere estar solo. Por otro lado, estar aislado no es lo 

mismo que sentirse solo o excluido. Por ello, al hablar sobre aislamiento social se 

describe el hecho de estar objetivamente solo, lo que significa, no contar con otros 

o una red de apoyo y a partir de esta condición objetiva, la experiencia psicológica 

de aislamiento será desagradable o no, esto sujeto al nivel de control que la persona 

tenga sobre la escasez relacional.   

Hirigoyen (2013) refiere que la soledad positiva, es la soledad que la persona 

elige y es gratificante, debido a que origina sentimientos agradables, que motivan 

la exploración del desarrollo personal y la autorrealización. Una definición que se 

enmarca en una aproximación teórica existencial.  

La demarcación de estos conceptos permite observar la complejidad que 

implica definir el concepto de soledad. A lo largo del tiempo, diferentes autores 

postulan definiciones del constructo, tomando una relevancia importante en el 

campo de la investigación. 

Para Weiss (1975) a quien se atribuye como el pionero en la investigación 

sobre la soledad, postula que la soledad no se origina por quedarse solo sino por no 

presentar una relación determinada o un conjunto de relaciones y esta apunta ser 



18 

 

una razón a la inexistencia de cierto ejemplo específico de vínculo o, más 

exactamente, una resolución a la falta de alguna disposición relacional.   

Según Perlman y Peplau (1981) definen la soledad como una vivencia 

desagradable, un fenómeno subjetivo que se produce cuando el grupo de contactos 

sociales de un individuo es deficiente en algún aspecto significativo, ya sea por 

cantidad o calidad.  

Por otro lado, De Jong-Gierveld (1987) menciona que además de lo anterior, 

la soledad se puede definir como una vivencia intrínseca de retiro social, esto se 

origina cuando el número de vínculos existentes es mínimo de lo que considera 

deseable la persona, además se tiene en cuenta la intimidad que se desea, pero no 

se ha realizado.   

La soledad ha sido definida como un estado emocional en el que un sujeto 

es consciente del sentimiento de estar apartado de otro u otros, acompañado de la 

vivencia de una significante necesidad de relaciones o contacto social (Copel, 1988; 

citado por Bekhet et al., 2008). 

Para Montero et al. (2001) la soledad es un fenómeno multidimensional, 

psicológico y potencialmente estresante; como consecuencia de carencias afectivas, 

físicas y/o sociales, estas pueden ser reales o percibidas, y ocasionan un impacto 

diferencial en la salud física y psicológica de la persona. 

Tzouvara et al. (2015) afirman que la soledad se define como una vivencia 

personal desagradable en la que un individuo necesita comunicarse con los demás 

y se da cuenta de que sus relaciones sociales son deficientes, esto porque posee 

menos relaciones de las que desearía o debido a que los vínculos que posee no le 

brindan el soporte emocional que espera o anhela, por ello es una situación 

independiente o incontrolable en la que un individuo siente soledad.  

Para Yanguas et al. (2018) la soledad es una reacción psicológica 

desagradable que surge por una incongruencia de las relaciones con otros que se 

desearían tener y las que se tienen (objetivas, reales); esto se traduce en un 

sentimiento particular que se caracteriza por una inaceptable y desagradable falta 

de intimidad o calidad en las relaciones con otros.  
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Según Vicente y Sanchez (2020) la soledad se ha comprendido como un 

estado subjetivo, una vivencia displacentera, internamente, que se origina cuando 

un individuo es consciente de que no tiene con quien entablar comunicación en la 

cual pueda trasmitir sus preocupaciones y necesidades de carácter social y 

emocional. Estas últimas definiciones se postulan desde un enfoque cognitivo, 

porque además del déficit social, resalta el rol que desempeñan los procesos 

cognoscitivos en la aparición y permanencia de la experiencia de la soledad.   

Por otro lado, Lorente (2017) plantea la soledad como una patología que 

surge como producto de las complicaciones para establecer conexiones con otros. 

Una definición que se alinea a la corriente teórica psicodinámica.    

Por su parte, Karnick (2005) define la soledad desde el enfoque existencial, 

entendiéndola como una vivencia universal que no se puede evitar, por lo que, pese 

a ser una experiencia displacentera, se considera importante para el 

autoconocimiento y el desarrollo personal.   

 Al respecto, Rokach (1990) asevera que la soledad es parte natural e integral 

de los seres humanos, al igual que la felicidad, el hambre y la autorrealización. Las 

personas nacen solas, sienten el terror de la soledad frente a la muerte y, 

frecuentemente, se sienten solos durante su desarrollo o crecimiento.   

 Tomando en cuenta las definiciones planteadas por cada autor y de acuerdo 

con el enfoque, se aprecia la diversidad para definir la soledad como constructo 

psicológico. Asimismo, se observa que las definiciones se han complementado en 

la medida que se ha ido incrementado la investigación científica sobre el fenómeno 

de la soledad.   

 

2.2. Dimensiones de Soledad  

 

Si bien es cierto que la soledad es un constructo complejo, para su mayor 

comprensión Hawkley et al. (2005) diferencian tres dimensiones relacionadas: 

soledad intima, soledad relacional y soledad colectiva. Estas tres dimensiones 

coinciden con las tres dimensiones que rodean el propio espacio atencional (Hall, 

1966; citado por Cacioppo et al., 2015); espacio íntimo, espacio social y espacio 
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público. En los estudios sobre la soledad, estas tres dimensiones han sido 

encontradas en diversas poblaciones de estudio. 

La soledad intima, o lo que Weiss (1975) denominó soledad emocional, se 

explica como la ausencia percibida de alguien significativo o importante, esto 

quiere decir, un individuo en el cual se puede confiar para el soporte emocional en 

una crisis, ya que proporciona soporte y afirma el valor de la persona. Esta forma 

de conexión intima a menudo tiene una superposición considerable entre uno 

mismo y el otro. Esta dimensión corresponde a lo que Dunbar describió como el 

núcleo interno, que comprende a las personas con las cuales se posee una relación 

estrecha y significativa (Dunbar, 2014). La segunda dimensión es la soledad 

relacional, o también conocida como soledad social. Esta se describe como la 

presencia o ausencia percibida de relaciones de amistad o familiares, teniendo en 

cuenta que dichas relaciones son de calidad y guardan la característica de simpatía 

de grupo (Buys & Larson, 1979; citado por Cacioppo et al., 2015) dentro del espacio 

relacional de acuerdo con Dunbar (2014), la simpatía de grupo puede incluir 15 y 

50 personas, comprendiendo a un grupo de personas con los cuales se relaciona 

regularmente y de quienes puede obtener sustento instrumental. El principal 

predictor negativo para determinar esta dimensión, es la periodicidad en la que se 

conserva conexiones con las amistades y familiares, considerando que la relación 

sea significativa, porque, se postula que no es relevante la cantidad sino la calidad 

de la relación (Hawkley et al., 2008).  

La soledad colectiva es la tercera dimensión que se refiere al valor social de 

una persona, considerando ser parte de un grupo o una red activa, donde la persona 

pueda relacionarse con otras en ese espacio compartido. Esta dimensión puede 

corresponder a la capa social exterior, donde se puede considerar entre 150 y 1500 

sujetos, los vínculos en esta dimensión son más débiles que las dimensiones 

anteriores, por el grado de apoyo que se recibe del grupo o la red activa 

(Granovetter, 1973; citado por Cacioppo et al., 2015). El predictor contradictorio 

para la soledad colectiva, es la pertenencia o formar parte de grupos (Hawkley et 

al., 2005).  
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Teniendo en cuenta las tres dimensiones desarrolladas anteriormente, dos de 

ellas son tomadas en cuenta, que siguen la propuesta de Weiss (1973), distinguiendo 

en sus análisis dos dimensiones básicas de soledad, la soledad emocional y la 

soledad social.  

 

2.2.1. Soledad Emocional  

 

Esta primera dimensión se refiere a la falta de conexiones de apego, las 

cuales son importantes para el individuo, debido a que proveen un apoyo seguro 

(Weiss, 1975). Las personas que no presentan este tipo de relaciones manifiestan 

sentir miedo y sensación de vacío, mostrando síntomas similares a la ansiedad 

infantil causada por el abandono de las figuras de apego. El predictor negativo de 

la soledad emocional puede darse con el establecimiento de nuevos vínculos 

configurados por una relación íntima que otorgue sensación de apego (Hawkley et 

al., 2005).   

En base a los estudios realizados, Muchinik et al. (1998) refieren que se 

presenta una correlación entre la soledad y la falta de formación de apegos seguros 

en la infancia, a partir de ello, se ha sugerido que la formación de un apego seguro 

en la niñez es una causante y un predictor del establecimiento de relaciones 

positivas a lo largo de la vida de la persona. Los vínculos establecidos con los padres 

serán sustituidos posteriormente por otras figuras importantes y/o significativas, en 

las cuales se buscará apoyo, seguridad y comprensión. Si la persona no se encuentra 

disponible o no puede estar presente, el individuo puede presentar sentimientos de 

soledad emocional. 

Asimismo, es importante indicar que la soledad puede ser causada por 

factores temporales en la vida, como el abandono, un divorcio o la perdida de una 

persona (Hughes et al., 2004). Además, se tiene que considerar que la etapa de la 

niñez no es una determinante en los procesos posteriores de la vida, el marco teórico 

del apego puede considerarse un aporte válido para la comprensión de la soledad. 

Considerando a la persona en su conjunto, su historia de vínculos emocionales 
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también se considerará a la hora de valorar cognoscitivamente sus sentimientos 

subjetivos de soledad.   

 

2.2.2. Soledad Social  

 

La soledad social de acuerdo con Weiss (1975) se entiende como la ausencia 

de conexiones de afiliación con otros que originan sensaciones de exclusión, 

aislamiento y la falta de integración a un grupo o red de apoyo. De acuerdo con 

Muchinik et al. (1998) postulan que el fenómeno de la soledad es considerado como 

lo opuesto del apoyo social, una variable que se asocia al atributo o calidad de las 

conexiones sociales.  

Respecto a lo mencionado anteriormente es necesario abordar lo importante 

que son los vínculos con otros en el desarrollo subjetivo de los individuos, y cómo 

su omisión impacta en la percepción de la soledad (Tinco, 2018). Bajo esa 

perspectiva el planteamiento teórico de De Jong Gierveld y Van Tilburg (2010) 

subrayan lo importante que es la interpretación individual de la vivencia de la 

soledad, es decir, cómo los procesos psicológicos como la autoestima, las 

habilidades sociales, etc. influyen al momento de interpretar o gestionar, por lo que 

se tiene en cuenta componentes comportamentales, de personalidad, situacionales 

y ambientales.    

Teniendo en cuenta que la red de contactos o las relaciones con otros son un 

componente significativo en la dimensión soledad social Guzmán et al. (2003) 

explican que las redes sociales se entienden como una práctica cultural simbólica 

que engloba un conglomerado de conexiones sociales que integran a las personas 

con su medio social, permitiéndoles preservar y/o mejorar su bienestar físico, 

emocional y material, y con ello prevenir un deterioro real o imaginario. Esta 

situación puede surgir cuando se enfrenta crisis o dificultades.  

Las relaciones interpersonales de dicho conjunto están integradas por 

diferentes personas y grupos que conforman la vida social de cada individuo, 

pudiendo tratarse de familiares, amigos, compañeros de trabajo etc. Cada uno 
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desempeña un rol específico y genera niveles distintos de satisfacción o beneficio 

en la persona (Sluzki, 1996; citado por Arias, 2015).   

Continuando con Wellman (1981, citado por Beltrán & Moreno, 2013), la 

red social refiere a la forma organizada de las conexiones sociales o el contacto con 

otros, que calcula la cantidad de individuos que conforman la red, sin embargo, esta 

misma no indica la calidad, porque, el aspecto funcional y el contenido de la red 

social estará determinada por las características propias del apoyo social. Fenómeno 

que algunos autores consideran como lo opuesta a la soledad.   

Por lo tanto, poseer una red social no significa por sí sola que el aspecto 

cualitativo de las conexiones que sostiene sea satisfactorio para la persona que 

integra o posee la red de contactos, ni que la posibilidad de desarrollar sentimientos 

de soledad esté incuestionablemente descartada.  

Muchinik et al. (1998) propusieron que la soledad social se considera lo 

opuesto al bienestar social porque las características interpersonales de las personas 

socialmente solitarias son antónimas de las personas con habilidades sociales 

desarrolladas.  

En este sentido, una persona socialmente competente puede poseer 

confianza y resiliencia, sin embargo, una persona socialmente solitaria puede 

carecer de estas dos habilidades, incluso si fueron productivas en algún momento 

de su vida. Por otro lado, cuando la soledad ocurre como un fenómeno en la 

sociedad humana, estas habilidades decaen. 

 

2.3. Teorías de la Soledad 

 

2.3.1. Teoría de la Soledad de Peplau y Perlman  

 

Según la postura teórica, la soledad puede concebirse como una deficiencia 

social, y de manera formal se define como la experiencia desagradable que surge 

cuando los vínculos sociales son escasos de manera importante, sea por el número 

de vínculos o la calidad de los vínculos (Perlman & Peplau, 1981). En la 

conceptualización que se realiza sobre la soledad de acuerdo con el postulado 
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teórico se destaca tres aspectos; la soledad como producto de una deficiencia en el 

sistema de vínculos sociales, un fenómeno subjetivo y es de carácter desagradable.  

En relación con ello, las manifestaciones de la soledad se dividen en tres 

categorías; afectivo, cognitivo o motivacional y conductual. Así lo refieren otros 

teóricos (Weiss, 1975; Weeks et al., 1980) y como indica la evidencia existente; la 

soledad es una experiencia emocionalmente desagradable, la cual se ha relacionado 

con sentimientos de insatisfacción general, infelicidad, depresión, ansiedad, vacío, 

aburrimiento, inquietud y marginalidad (Russell et al., 1978). 

Respecto a lo cognitivo o motivacional, se han expresado dos puntos de vista 

aparentemente contradictorios sobre los aspectos motivacionales de la soledad. Por 

un lado, Sullivan (1953) postula que la soledad motiva. Por otro lado, Reichmann 

(1959) considera que la soledad deteriora la motivación, es decir, la soledad puede 

despertar la motivación para el contacto interpersonal, pero disminuir la motivación 

para la realización de otras tareas.  

Además de sus manifestaciones motivacionales, la soledad genera una 

vigilancia sobre las relaciones interpersonales. Weiss (1975) postula que el sujeto 

evalúa constantemente el potencial de otros para proporcionar un vínculo, y 

persistentemente evalúa las situaciones en términos de su potencial para entablar 

relaciones, esto a su vez, produce una hipersensibilidad a señales mínimas y una 

tendencia a malinterpretar o exagerar las intenciones hostiles o afectivas de los 

demás. Por otro lado, se conoce muy poco sobre las manifestaciones conductuales, 

sin embargo, algunos observadores (Sermat & Smyth, 1973) han especulado que, 

dado que la soledad genera sentimientos de ansiedad, las personas solitarias son 

propensas a mostrar signos físicos de ansiedad, como dolores de cabeza o 

alteraciones en los patrones de sueño.  

Aparte de las manifestaciones, se describen los posibles antecedentes de la 

soledad, distinguiéndose los factores predisponentes que son características 

personales o valores culturales que aumentan la vulnerabilidad de una persona a la 

soledad y los factores precipitantes son factores estresantes inesperados o 

repentinos que desencadenan la aparición de la soledad (Beck et al., 1990), se han 
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identificado cuatro tipos de factores precipitantes que promueven la soledad al 

reducir el nivel de contacto alcanzado por la persona.   

El primer factor es el fin de una relación emocional cercana, una causa 

común de soledad como la viudez (Lopata, 1969), el divorcio (Weiss, 1976) y la 

ruptura de las relaciones de noviazgo (Hill et al., 1976). El segundo factor es la 

separación física de familiares y amigos (Weissman et al., 1972). En tercer factor 

son los cambios de estatus, como la partida de los hijos, la jubilación, el desempleo 

o incluso los ascensos, pueden reducir los vínculos sociales y, por tanto, promover 

la soledad. El cuarto factor es la reducción de la satisfacción en los aspectos 

cualitativos de una o más relaciones.  

Asimismo, la soledad puede precipitarse cuando se origina un aumento en 

el nivel de vínculos deseados sin un cambio correspondiente en el nivel alcanzado, 

como las expectativas y deseos de interacción social que se ven afectados de manera 

importante, entre otros factores, por las normas sociales. Según Gordon (1976, 

citado por Perlman & Peplau, 1981), el adolescente tiene claro que debe tener 

pareja, familia, un círculo de amigos etc. partiendo de ello, las expectativas cambian 

en función de la edad y etapa de desarrollo. 

Respecto a los factores predisponentes se distinguen las características 

individuales, que obstaculizan que una persona forme o conserve relaciones 

satisfactorias y esto aumenta la probabilidad de soledad (Goswick & Jones, 1981). 

Características como la timidez en situaciones sociales (Cheek & Busch, 1981), la 

baja autoestima (Vanhalst et al., 2013) y el atractivo físico predisponen a la persona 

a desarrollar soledad. Asimismo, Jones et al. (1982) hallaron que la deficiencia de 

habilidades sociales, están causalmente relacionadas con la soledad. 

Por otro lado, comprender las causas de la soledad es un primer paso para 

predecir, controlar y, en última instancia, aliviar la soledad. Respecto a ello, Weiner 

et al. (1976) clasifican en dos dimensiones las explicaciones causales, locus de 

causalidad (interna o personal, versus externa o situacional) y estabilidad (estable 

versus variable en el tiempo). Algunos estudios (Mazo & Perlman, 1976) sugieren 

que las personas que atribuyen su comportamiento a causas internas lo afrontan de 

forma más persistente y eficaz. Por lo tanto, las personas que atribuyen la soledad 
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a causas internas inestables la afrontan de manera más persistente y efectiva (Dweck 

& Repucci, 1973).  

Al evaluar las propias relaciones sociales, una persona tiende a compararse 

con otras en situaciones similares (Wood, 1989). Un sujeto solitario puede 

comparar su éxito entablando nuevos vínculos con el de otros, creer que a otros les 

va mejor que a él para entablar vínculos puede aumentar los sentimientos de 

soledad, por el contrario, saber que a otros les va peor o que tienen expectativas 

más bajas puede llevar al sujeto a minimizar su propia soledad. Es decir, los 

procesos de comparación social pueden afectar en la medida de cuán importante se 

cree que es un déficit social. 

Un último modulador de la experiencia de soledad es el grado en que un 

individuo puede ejercer control personal sobre sus relaciones sociales para lograr el 

nivel deseado de contacto. La evidencia existente sugiere que los sentimientos de 

control personal generalmente pueden reducir el estrés (Averill, 1973) y mejorar el 

desempeño bajo condiciones específicas. Evidencia adicional sobre este tema 

proviene de un estudio sobre la ruptura de las relaciones de pareja en edad 

universitaria, si bien ambos miembros de una pareja generalmente informaron 

soledad y depresión como resultado de la ruptura, las parejas que querían que la 

relación terminara estaban menos angustiados (Hill et al. 1976). 

 

2.3.2. Teoría de la Soledad de De Jong-Gierveld    

 

La teoría postula que la soledad se describe como una experiencia personal 

desagradable (Sullivan, 1953 citado por Montero et al., 2001). La descripción 

incluye situaciones en el cual la cantidad de vínculos existentes es inferior al 

deseado, así como las condiciones en que la intimidad que se desea no se ha 

realizado o logrado. Es así que, se considera que la soledad implica la forma en que 

el individuo percibe, experimenta y evalúa su aislamiento y carencia de relaciones 

con otros (De Jong-Gierveld, 1987).  

El aspecto de mayor relevancia del marco teórico es su énfasis en los 

procesos cognoscitivos que intervienen entre las características de la red social y la 
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experiencia de soledad. Esta visión se basa en el enfoque cognitivo de soledad 

sugerida por Oatley y Johnson-Laird (1987) y Perlman y Peplau (1981). La soledad 

se considera principalmente ser una experiencia personal subjetiva y, como tal, no 

es directamente relacionado con factores situacionales. Este enfoque enfatiza la 

importancia de las percepciones e interpretaciones personales de la red social de 

relaciones. En este marco, se consideran los siguientes factores: (a) características 

descriptivas de la red social, (b) evaluaciones subjetivas de la red social, (c) 

variables de fondo y (d) características de personalidad. 

Respecto a las características descriptivas de la red social, Levinger y Snoek 

(1972, citado por Byrne & Griffitt, 1973) proporciona un punto de partida útil para 

evaluar el tipo y la profundidad de los vínculos y el desarrollo de soledad. Levinger 

y Snoek distinguieron las relaciones según su grado de relación interpersonal. El 

nivel uno, describe a una persona orientada hacia otra sin el beneficio de la 

interacción; para el nivel dos, las personas que se relacionan poseen una interacción 

que tiene resultados para ambas y el nivel tres representa mutualidad, es decir, el 

desarrollo de actitudes y comportamiento conjuntos en un espacio compartido. La 

existencia de una o más de estas relaciones mutuas parece ser importante para evitar 

y aliviar la soledad. Asimismo, se distinguen diferentes tipos de relaciones, como 

amistades, vecinos, familiares etc. que cumplen diferentes funciones (Litwak & 

Szelenyi, 1969). Las relaciones con amigos, generalmente se basan en el afecto, los 

intereses compartidos y la libertad. Los contactos con los vecinos se caracterizan 

por la proximidad geográfica y la posibilidad de frecuentes contactos cara a cara. A 

partir de lo mencionado, la calidad y la intimidad de las relaciones, tal como se 

perciben, serán de mayor relevancia para el alivio de la soledad que el número de 

relaciones (Gerstein & Tesser, 1987).  

Por otro lado, las valoraciones subjetivas de la red social describen que las 

personas pueden reaccionar de diferentes maneras frente a un déficit de relaciones, 

algunas de ellas serán, resignándose a ello o intentar cambiarlo. La forma de 

afrontamiento depende predominantemente de la evaluación cognitiva del 

significado y la intensidad de los déficits en las relaciones sociales. De esta forma, 

la valoración cognitiva de la red es el factor intermediario entre las características 
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descriptivas de la red y la soledad (Bell & Gonzalez, 1998). Los factores 

situacionales y disposicionales constituyen la base para la valoración subjetiva. Los 

factores situacionales integran las características descriptivas de la red social, así 

como los antecedentes, edad, sexo y condiciones de vida. Los factores 

disposicionales se refieren, entre otras cosas, a los valores y creencias relativas a 

los vínculos sociales. El nivel de satisfacción con la red social está determinado por 

la evaluación subjetiva de los vínculos que se posee, en comparación con los 

deseados (De Jong-Gierveld, 1987).  

Las variables de fondo refieren a características estructurales sociales, como 

la variable sexo, sobre la cual no hay hallazgos coherentes (Borys & Perlman, 

1985); respecto al estado civil, el matrimonio ha demostrado un efecto protector en 

el bienestar físico y mental (Kessler & Essex, 1982); la variable edad se considera 

como un factor independiente a la soledad; en la variable situación laboral, se 

considera el trabajo como un medio para la integración social, sin embargo, han 

indicado que los escenarios laborales prevalecientes pueden conducir al aislamiento 

social y la soledad (Wright, 2007) y las condiciones de vivienda, describen que la 

vida urbana, los edificios de apartamentos de gran altura y la movilidad geográfica 

hacen imposible realizar una red óptima de redes sociales Fischer (1973). Cada 

variable es un panorama para evaluar, como oportunidades que tienen los sujetos 

para instituir y conservar una red positiva de vínculos sociales.  

La personalidad desempeña relativamente un papel trascendental en el 

desarrollo de los sentimientos de soledad (Zapeka, 2017). Los factores o 

componentes de personalidad contribuyen a los niveles de contacto social deseados 

y realizados por las personas. Perlman y Peplau (1981) sugirieron que 

características como una autoestima baja, ansiedad social y timidez crean 

dificultades para la persona que intenta establecer o mantener vínculos 

satisfactorios, incrementando así la posibilidad de soledad. Las características de la 

personalidad son un foco importante del enfoque cognitivo porque indican el grado 

de control sobre los vínculos y sobre la soledad que percibe el individuo.  
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2.3.3. Teoría Evolutiva de la Soledad de Cacioppo 

 

Los autores Masi et al. (2011) plantean que la soledad tiene un componente 

generacional y ambiental (Boomsma et al., 2005). La descendencia humana tiene el 

período de dependencia más largo de cualquier otra especie, es así como dependen 

en gran medida de sus progenitores para alimentarse y protegerse. Partiendo de ello, 

se hace referencia a la teoría del apego correlacionado con la soledad, indicando 

que el tipo de apego en la infancia predice el apego adulto, sin embargo, pese a 

desarrollar un tipo de apego este parece no ser un determinante importante de la 

soledad en la mayoría de los adultos (Goossens et al., 1998).  

Considerando lo anterior, la genética evolutiva, es un aspecto para tener en 

cuenta debido a que el cerebro se encuentra configurado para buscar y entablar 

vínculos importantes con otros. Se plantean dos aspectos centrales para el desarrollo 

de esta idea (Cacioppo & Hawkley, 2009).  

Primero, los seres humanos como especies sociales han subsistido por la 

protección y el reciproco apoyo de otros (Cacioppo et al., 2013). Por lo tanto, 

cuando se originan sentimientos de soledad, se incrementa el interés o necesidad 

para conectar con otros, como parte de la conservación del bienestar e impulsar la 

cohesión, el contacto social y la colaboración.  

Como segunda idea, de la misma forma que en animales y seres humanos se 

origina una respuesta automática ante el dolor físico, el sentimiento de soledad 

actúa como una señal que motiva una respuesta hacia la amenaza o daños dirigidos 

al área social de la persona (Cacioppo et al., 2009). Es así como los autores 

conservan la siguiente hipótesis explicando que, al no atender las necesidades como 

la sed, el hambre o algún malestar físico, se reduciría la posibilidad para subsistir y 

no satisfacer las necesidades básicas, del mismo modo, en el área social al no 

atender debidamente el sentimiento de soledad puede originarse consecuencias 

perjudiciales que favorezcan el deterioro psicológico y físico en la persona 

(Cacioppo et al., 2006).  

Por otro lado, se menciona la aptitud evolutiva que hace referencia a la 

probabilidad de que la línea de descendencia de un individuo con un rasgo 
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específico permanecerá o aumentará en la población, es así como, las especies 

sociales se definen por la presencia de patrones confiables de interacción y 

estructuras sociales (Cacioppo & Cacioppo, 2018). Los comportamientos sociales 

expresados en estas interacciones se pueden clasificar según las consecuencias de 

aptitud para el actor y sus receptores. Desde bacterias hasta humanos, estos 

comportamientos sociales se pueden clasificar en términos de beneficios y costos: 

(a) egoísmo: el actor se beneficia a costa del receptor; (b) beneficio mutuo tanto el 

actor como el receptor se benefician; (c) altruismo: el receptor se beneficia en un 

costo para el actor; y (d) rencor o altruismo punitivo, el actor y el destinatario sufren 

una pérdida (Gardner & West, 2004). 

A partir del modelo, se explica la soledad como una reacción a una 

necesidad social, originada como consecuencia de un desequilibrio y motiva el 

establecimiento de relaciones sociales. Es así como, la teoría explica que, cuando 

la soledad se presenta, se producen componentes neurobiológicos que inducen la 

preservación y la compensación de dichas necesidades sociales en un plazo 

próximo. No obstante, cuando no se cubre la necesidad de vínculo social, la 

activación se dilata en el tiempo, causando deterioro en la salud que a su vez 

contribuye a incrementar la patología y mortalidad en la persona (Luo et al., 2012).  

Considerando lo mencionado anteriormente, los investigadores plantean que 

la permanencia o la no atención de la soledad en el tiempo, constituye un patrón 

circular que deteriora la funciones cognitivas y comportamentales de la persona 

(Wilson et al., 2007).  

Por ello se explica que los sentimientos de soledad originan niveles altos de 

vigilancia implícita hacia los peligros en el medio social, a su vez, causan 

distorsiones en la memoria y la atención. Debido a esto, los individuos que 

experimentan soledad son más influenciables a que interpreten su medio social de 

forma amenazante, presentando una visión negativa y tengan memoria 

frecuentemente de las experiencias negativas de sus interacciones que aquellos que 

no presentan soledad (Frankel & Prentice-Dunn, 1990). Este modo de percepción o 

pensamiento, incrementan la posibilidad de que otros se involucren en procesos 

confirmatorios manifestados en su actuar, es decir, que tengan o conserven vínculos 
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sociales negativos y consigan pruebas que confirmen el escaso o bajo control 

personal que poseen, incrementando así su interpretación subjetiva de soledad.  

 

2.4. Soledad y Familia 

 

En un estudio realizado Lauder et al. (2004) muestran que el sentimiento de 

soledad es común y que los factores sociales de riesgo se manifiestan en violencia 

doméstica, desempleo entre otros fenómenos. De esta forma, los resultados apoyan 

y contribuyen a los hallazgos anteriores que indican la posible interrelación entre 

variables socioeconómicas, suicidio y soledad. Para esto, algunas de las variables 

que son predictoras de bajos niveles de soledad es el estado civil de casado y una 

buena situación laboral.  

Por su parte, Russell et al. (1984) manifiestan que la conexión entre padres 

e hijos adolescentes se presenta como un predictor de la soledad que se correlaciona 

con variables sociodemográficas como la edad y el género, siendo la organización 

de la familia un agente importante de la soledad en el periodo de la adolescencia. 

Hallazgos de su investigación muestran cómo un escaso apoyo familiar es difícil 

para los adolescentes lograr el sostén y la seguridad que precisan cubrir para atender 

sus necesidades de afiliación, es así como, los adolescentes que manifestaron mayor 

apego con sus padres reportaron bajos niveles de soledad.   

Barbenza y Montoya (1991) realizaron una investigación con adolescentes 

sudafricanos, indicando que las personas que presentan una postura negativa a las 

interacciones en la familia originan que presenten niveles altos de soledad, siendo 

una variable predictora.  

Una mala relación en el entorno familiar es un problema habitual en 

adolescentes hospitalizados con autoagresión deliberada, y se muestra una mayor 

prevalencia en aquellos con dificultades relacionadas con sus pares (Carvajal & 

Caro, 2011). De esta manera se identifican los problemas familiares como un claro 

indicador potencial que predicen la patología que podrían presentase en la 

adolescencia.  
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Considerando lo anterior, De Minzi (2005) explica otras características que 

están correlacionadas con el rol del núcleo familiar que han sido observadas en los 

casos donde el adolescente presenta niveles de soledad, esto se debe a la relación 

patológica con la figura materna y las condiciones negativas de la crianza, como 

resultado, el deseo de estar solo es una consecuencia de la carencia de confianza y 

la censura al trato no saludable del cuidador primario. Los problemas que se asocian 

a las interacciones familiares originan conductas que afectan la interacción social 

en los niños y adolescentes. Un ejemplo sobre esto es la sobreprotección de los 

padres que limita al niño o adolescente a desarrollar iniciativa y manejar sus 

relaciones con sus pares, generando en ellos falta de autonomía y confianza social, 

que posteriormente causan sentimientos de soledad relacionada con pares.   

En la etapa media de la infancia la exhibición permanente de estos infantes 

a la vergüenza, burla, ridículo, marginación del grupo de pares origina el desarrollo 

de una angustia social, conductas evitativas y un pensamiento de incapacidad social, 

mostrándose más expuesto aún si no poseen la capacidad para defenderse y haya 

quien los defienda, llegada la etapa de la adolescencia se observan sujetos 

continuamente solitarios, que desarrollaron ansiedad con su posición social. Debido 

a ello, el sentimiento de soledad se produce si no se ha desarrollado las 

competencias sociales esperadas para la edad, esto para enfrentar su vida social, o 

si presentará deseos no realistas respecto a los vínculos o interacción con sus pares 

(Masi et al., 2011). 

Antognoli-Toland (2000) refiere un componente que se relaciona 

usualmente con la soledad en los adolescentes, se origina con los cambios en la 

organización familiar y las particularidades en el vínculo padres-hijos. Los cambios 

en la organización de la familia podrían ser un complicado suceso en la vida del 

adolescente al requerir acompañamiento, sostén y satisfacer las necesidades 

sociales. Circunstancias como separación de padres, familias reorganizadas etc., 

dificultan la interacción familiar y precipitan conductas como consumo de drogas, 

dificultades emocionales y del comportamiento, y bajo rendimiento escolar.    
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2.5. Soledad en Adolescentes  

 

En términos de edad, las investigaciones muestran que a medida que los 

adolescentes se desarrollan o crecen, es más probable que se sientan solos, De Minzi 

(2005) estudio diferencias entre edad y género, y descubrió que la sensibilidad al 

sentimiento de soledad de los padres y de los compañeros puede aumentar con la 

edad. Los adolescentes que se sentían solos con sus padres tenían probabilidades de 

presentar mayor soledad en las interacciones con sus pares, pero no se hallaron 

diferencias de edad o género en los sentimientos de soledad correlacionada con sus 

contemporáneos. Los hallazgos están claramente relacionados con la vivencia de 

que los adolescentes en la medida que se desarrollan, el involucramiento de los 

padres disminuye, esto lleva a un aumento en los niveles de soledad correlacionada 

con los padres.  

Rokach et al. (2002) encontró que los adolescentes mayores obtuvieron 

puntuaciones más altas en la soledad relacionada con los padres, pero también 

obtuvieron evaluaciones más altas en la proximidad por la soledad, sin embargo, 

los adolescentes más jóvenes obtuvieron evaluaciones más altas en los sentimientos 

de soledad correlacionada con los compañeros, y concluyó que la satisfacción con 

los padres parece aumentar gradualmente y mostrar una tendencia positiva durante 

la adolescencia a la sensación de estar solo como una vivencia formativa. Los 

jóvenes que presentan mayor edad presentan mayor probabilidad a experimentar 

niveles altos de soledad.  

Se puede enfatizar que las relaciones positivas con los pares y familiares 

pueden promover la salud mental en los adolescentes, observándose que los 

adolescentes pueden diferenciar entre fases o estadios de soledad. Por una parte, 

está la afección del retraimiento y la marginación social, y por otro está el aspecto 

positivo de la soledad. Asimismo, se argumenta que, aunque todavía necesitan el 

apoyo de sus padres, su interpretación de bienestar está sujeto a la aceptación e 

inclusión del conjunto de pares (Carvajal-Carrascal & Caro-Castillo, 2009). 

Finalmente, Lena y Sosa (2001) indican que los adolescentes solitarios 

poseen un reducido círculo de amigos íntimos, ven a sus amigos como diferentes a 
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ellos y tienen dificultades para encontrar parejas románticas. Los adolescentes que 

se sienten crónicamente solos reportan niveles altos de soledad y una autoestima 

baja. En otro estudio se halló que los adolescentes solitarios presentaban altas tasas 

de angustia social y niveles bajos de confianza y satisfacción con las relaciones 

(Salvo & Castro, 2013).  
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Capitulo III 

Fundamentos Teórico-Científicos de la Variable Adicción a Internet 

 

3.1. Definición de Adicción a Internet 

 

Desde mediados de la década de 1990, se han adoptado una gran variedad 

de términos para describir el uso excesivo y perjudicial de internet. Según Kuss y 

Pontes (2018) en la mayoría de los casos, la heterogeneidad en la terminología se 

debe a las premisas teóricas que identifican los autores y/o la forma en que se evaluó 

clínicamente la adicción a internet.  

La adicción a internet es un fenómeno que ha sido ampliamente debatido y 

desarrollado considerablemente en los últimos 20 años. El concepto fue acuñado 

por Young (1998) quien conceptualiza como la insuficiencia o falta en el control de 

su uso, manifestándose en un grupo de sintomatologías a nivel cognoscitivo, 

conductual y fisiológico. Esto significa que la persona dependiente a internet hace 

un uso descontrolado del internet, ocasionando alteraciones en su proyecto vida a 

nivel personal, profesional y familiar.    

Otra definición que se acuña al respecto, indica el fenómeno como una 

dependencia psicológica caracterizada por un creciente aumento en actividades en 

línea, manifestándose algunos síntomas como malestar en la persona cuando no se 

encuentra en línea, tolerancia y negación de la problemática (Navarro-Mancilla & 

Rueda-Jaimes, 2007).  

Por otro lado, Weinstein et al. (2014) definieron la adicción a internet como 

preocupaciones, impulsos y/o comportamientos descontrolados o excesivos con 

respecto al uso del internet que ocasionan un deterioro o angustia en muchos 

dominios de la vida. 

Según Fineberg et al. (2018) refieren que la adicción a internet es un patrón 

del comportamiento que incluye sintomatología característica como la necesidad de 

estar el mayor tiempo posible en línea, el fracaso en intentar controlar el uso de 
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internet, la interferencia en las actividades diarias, la angustia emocional y el uso 

compulsivo.  

Respecto a lo anterior Kuss y Pontes (2018) concuerdan que la adicción a 

internet es un patrón de comportamiento de uso de internet, que abarca un deseo 

disfuncional de usar internet durante períodos de tiempo excesivos y no regulados, 

acompañado de importantes deficiencias psicosociales y funcionales que no se 

explican por ningún otro trastorno. 

Sin embargo, Mehroof y Griffiths (2019) refieren que es una patología que 

se manifiesta en una serie de síntomas como la necesidad de estar en línea 

constantemente, la dependencia emocional, la falta de control y el desarrollo de 

efectos negativos en el área personal, social y laboral del individuo. 

Siguiendo esa línea, Kato et al. (2020) describen que esta adicción se 

caracteriza por el excesivo y problemático uso de internet y las características 

clínicas de la adicción conductual: preocupación, comportamiento compulsivo, 

falta de control, y deterioro funcional.  

De acuerdo con esta última definición, el término adicción en toda la 

literatura científica usualmente se utilizaba para describir problemas o adicciones 

relacionados alguna sustancia. Sin embargo, con el avance del conocimiento 

científico se ha popularizado también para otras conductas como es el caso del 

internet.  

Respecto a ello, se afirman que esta adicción a la red ha presentado 

características similares al juego patológico y este trastorno se asemeja o comparte 

algunas características similares con el abuso de sustancias, considerando la 

perspectiva psicológica, se pueden enumerar las siguientes características: uso 

inadaptado, abstinencia, tolerancia, uso frecuente o incremento, incapacidad en 

acortar o interrumpir su uso y continuidad de la conducta pese a las dificultades o 

problemas que esta ocasione (Navarro-Mancilla & Rueda-Jaimes, 2007).   

 La delimitación del concepto por cada uno de los autores tiene por objetivo 

comprender el fenómeno y sus características que la componen para hacer su 

diagnóstico, como refiere Young (2005) es necesario entender y reconocer cuales 

son los criterios para diferenciar entre un uso normal y patológico del internet. Por 



37 

 

ello, el diagnóstico es complicado muchas veces debido a que en la actualidad no 

se cuenta con un conjunto o grupo de criterios descritos en el manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales (DSM).  

 Dada la naturaleza evolutiva de la adicción a internet como constructo 

psicológico y fenómeno clínico, los postulados teóricos más recientes la han 

definido dentro de un continuo de gravedad del problema. Los investigadores desde 

una perspectiva cognitivo-conductual y sociocognitiva a menudo emplean el 

término “uso problemático de internet” para describir un problema más común y 

menos grave que el que sugiere el término adicción a internet. En consecuencia, los 

investigadores cognitivo-conductuales suelen situar el uso problemático de internet 

en el rango medio del continuo de la gravedad del problema y enfatiza la naturaleza 

leve y benigna de los resultados negativos, relacionados del uso no regulado de 

internet. Por el contrario, los investigadores de la adicción ubican la adicción a la 

red o internet en el extremo superior del continuo, ya que ven el problema como 

una patología, lo que implica la experiencia de graves consecuencias negativas en 

la vida (Kuss & Lopez-Fernandez, 2016). 

 

3.2. Dimensiones de Adicción a Internet  

 

Se propone que las dimensiones esenciales de los desórdenes adictivos son 

la falta del autocontrol y la dependencia (López, 2004). Por otro lado, Griffiths 

(2000) refiere que cualquier conducta que presente todos los elementos o 

componentes básicos de la adicción son, por lo tanto, operacionalmente definidos 

como adicciones. En este caso sería la adicción a internet. 

 

3.2.1. Saliencia 

 

Se trata de una forma de actividad única y que se transforma en la más 

significativa en la vida de un sujeto y somete sus pensamientos, efectos y 

comportamiento. En el caso del uso de internet, esta se convierte en la actividad 

central en la vida de la persona y somete su pensamiento manifestando 
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preocupaciones y/o distorsiones cognitivas, sentimientos como deseos y/o impulsos 

y comportamiento mostrando cierto deterioro en la socialización (Astonitas, 2005). 

Por ejemplo, si la persona no está en línea, estará imaginando en su próxima vez 

que se enlazará a internet.   

 

3.2.2. Tolerancia 

 

Implica acrecentar una actividad determinada para lograr iguales 

consecuencias o efectos. Es así como se habla sobre el proceso mediante el cual se 

requiere una cantidad cada vez mayor de uso de internet para conseguir los efectos 

pasados de reforma del estado de ánimo. Esto básicamente significa que, para 

alguien involucrado en el uso de internet, aumentar gradualmente la cantidad de 

tiempo que pasan en línea compromete al incremento constante del comportamiento 

(Griffiths, 2000).  

 

3.2.3. Síntomas de Abstinencia  

 

Son respuestas o estados de sentimiento ásperos que suceden cuando una 

acción particular es detenida o improvisadamente disminuida. Fernández (2013) 

amplia la explicación, refiriendo que son estados emocionales desagradables, 

incluso se presentan consecuencias físicas, esto ocurre cuando una actividad 

especifica es interrumpida o repentinamente disminuida.  

 

3.2.4. Recaída 

 

Propensión para retornar al patrón comportamental adictivo de manera 

extrema o descontrolada de la adicción después de periodos de control o 

abstinencia. De acuerdo con Fernández (2013) es una predisposición a repetidas 

reversiones de los patrones iniciales del uso excesivo de internet pese haberse 

retirado de ella o aparentemente, haberla controlado.  
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3.2.5. Modificación del Estado de Ánimo 

 

Se refiere a la experiencia subjetiva que la persona reconoce como efecto de 

involucrarse en una determinada afición. Por otro lado, Griffiths (2000) define que 

el individuo experimenta cambios de estado anímico como consecuencia de 

involucrarse en la actividad y puede ser visto como una destreza de afrontamiento, 

es decir, experimentan un zumbido excitante de una sensación euforizante o 

paradójicamente tranquilizante de escape o adormecimiento. Así mismo, Fernández 

(2013) habla sobre la experiencia subjetiva, de índole emocional, que el sujeto vive 

como efecto de implicarse en la actividad problemática.  

 

3.2.6. Características Disfuncionales 

 

Se describe como el conflicto manifiesto entre el individuo que presenta la 

adicción y su entorno; pudiendo ser problemas en el trabajo, vida social e interés; o 

afectar el plano personal, presentando problemas intrínsecos y/o sentimientos 

subjetivos de pérdida de control por el uso despreocupado del internet (Griffiths, 

2000). Respecto a ello, se ha informado que individuos que eran adictos a los juegos 

de internet experimentaron mayores dificultades sociales, financieras, 

matrimoniales, familiares y profesionales en comparación con las personas no 

adictos a internet (Achab et al., 2011). Asimismo, Singh y Barmola (2015) hallaron 

que los adolescentes que presentan adicción a internet reportan efectos perjudiciales 

en su rendimiento académico. Además, es más probable que presentarán problemas 

interpersonales, específicamente, tasas más altas de sensibilidad interpersonal, 

comportamiento asocial, falta de asertividad, crítica y desconfianza hacia los demás 

(Seo et al., 2009), mostrando una tendencia a pasar más tiempo a solas, 

distanciándose de sus pares (Lee et al., 2001) y manifiestan sentimientos de 

exclusión, malas relaciones con sus padres y conflictos por el uso excesivo de 

internet. 
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3.3. Teorías de la Adicción a Internet  

 

Se desarrollan varios modelos propuestos para explicar la adicción a internet 

relacionada con la dependencia psicológica. Al igual que la adicción al 

comportamiento, la perspectiva en las patologías psicológicas que incrementan el 

uso de internet es funcional para ayudar en la comprensión clínica del por qué las 

personas usan en exceso.  

 

3.3.1. Modelo Cognitivo – Conductual  

 

Caplan (2002) consideró las adicciones tecnológicas como un subconjunto 

de las adicciones conductuales; la adicción a internet presentó los componentes 

centrales de la adicción; alteración del estado de ánimo, prominencia, tolerancia, 

conflicto, retraimiento y recaída.  

A partir de ello, se introduce el termino uso patológico de internet (PIU) 

para describir el conjunto de síntomas mencionados anteriormente, el término PIU 

se refiere a un patrón distintivo de comportamiento y se definen dos tipos distintos 

de PIU (Davis, 2001): específicas y generalizadas. 

El uso patológico específico de internet incluye a aquellas personas que 

dependen de una función específica de internet, implican el uso despreocupado o 

excesivo de funciones concretas de contenido de internet (por ejemplo, juegos de 

azar, comercio de acciones, visualización de pornografía etc.).   

El uso patológico generalizado de internet se conceptualiza como un uso 

excesivo multidimensional de internet, a menudo está asociado con la experiencia 

de estar en línea, y demuestra una proximidad cercana por la interacción virtual, en 

lugar de la personal o física.  

El modelo describió cuatro factores psicopatológicos de PIU. El factor uno 

se centró en comportamientos disfuncionales asociados con el uso excesivo de 

internet, el factor dos describió el comportamiento funcional del uso del internet, el 

factor tres se centró en el uso de internet para la gratificación sexual y/o actividades 



41 

 

sociales, y el factor cuatro describe a aquellas personas que no están interesadas en 

internet (Pratarelli et al., 1999). 

Para identificar la etiología de la PIU, se emplea un enfoque cognitivo-

conductual, este modelo postula que la PIU resulta de cogniciones problemáticas 

combinadas con comportamientos que intensifican o mantienen la respuesta 

desadaptativa (Davis, 2001). Esta teoría de PIU se aparta de las otras teorías en el 

sentido de que enfatiza las cogniciones (o pensamientos) del individuo como la 

principal fuente de comportamiento anormal. 

Dentro de este contexto, los investigadores han sugerido que el uso 

moderado y controlado de internet es el más apropiado para tratar la adicción a 

internet (Greenfield, 2018). En un estudio de 114 pacientes, se utilizó la terapia 

cognitivo conductual (TCC) para enseñar a los pacientes a monitorear sus 

pensamientos e identificar aquellos que desencadenan sentimientos y acciones 

adictivas, mientras aprenden nuevas habilidades de afrontamiento y formas de 

prevenir una recaída.  

Específicamente, la investigación sugiere que el enfoque de la recuperación 

debe examinar tanto el comportamiento informático como el comportamiento no 

informático (Hall & Parsons, 2001). El comportamiento informático se ocupa del 

uso real en línea con el objetivo principal de la abstinencia de las aplicaciones 

problemáticas, mientras se mantiene el uso controlado de la computadora para fines 

legítimos. Se alientan las actividades cotidianas que no involucran la computadora, 

como pasatiempos sin conexión, reuniones sociales y actividades familiares.  

De manera similar a la adicción a la comida, donde la recuperación se puede 

medir objetivamente a través de la ingesta de calorías y la pérdida de peso, los 

adictos en línea pueden medir objetivamente el éxito manteniendo la abstinencia de 

aplicaciones en línea y aumentando las actividades significativas fuera de línea 

(Dong & Potenza, 2014). Una vez que se ha establecido una línea base, se usa la 

terapia conductual para aprender a usar internet y lograr resultados específicos, 

como un uso moderado en línea y, más específicamente, la abstinencia de 

aplicaciones adictivas en línea y el uso controlado para fines legítimos. 
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Desde una perspectiva cognitiva, los pensadores adictos por razones no 

lógicas se sienten aprensivos al anticipar un desastre, si bien las personas con 

adicción no son los únicos sujetos que se encuentran vigilantes y toman 

precauciones a los hechos desagradables, tienden a hacerlo con más frecuencia que 

otras personas (King et al., 2012). Muestran un mecanismo para evadir dificultades 

reales o auto percibidos. Pueden ser en su mayoría atraídos por las funcionalidades 

anónimas de interacción en internet con el objetivo de sobreponerse a las 

insuficiencias percibidas. Cómo los pensamientos negativos sobre uno mismo que 

mantienen patrones de conductas compulsivas. 

 

3.3.2. Modelo Neuropsicológico  

 

Los académicos de China (Yen et al., 2008; Ko et al., 2009; ko et al., 2012) 

han prestado cada vez mayor atención al problema de la adicción a internet. Una 

persona sería clasificada como adicta a internet siempre y cuando cumpla los 

siguientes criterios: (a) una persona siente que es más sencillo alcanzar su 

realización personal de forma online que, hacerlo fuera de línea o en el mundo real 

(b) una persona presenta depresión o disforia cuando el acceso o uso de internet se 

interrumpa o deja de funcionar.  

 Al estudiar el impulso relacionado con la adicción, en gran medida la 

investigación proviene del comportamiento cerebral relacionado con la 

dependencia química. La activación neuroquímica de los sistemas de compensación 

cerebral es en gran parte la responsable de producir las sustancias adictivas potentes 

de las drogas. Es probable que los factores farmacológicos sean importantes para 

influir en la droga inicial y determinar la rapidez con la que se desarrolla una 

adicción. Para algunas sustancias, los factores no farmacológicos pueden 

interactuar con la acción farmacológica de la droga para producir un uso 

compulsivo de la sustancia. 

 La dopamina es un neurotransmisor que se encuentran en el sistema 

nervioso central. La dopamina ha recibido una atención especial por parte de los 

psico farmacólogos debido a su papel aparente en la regulación del estado de ánimo 
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y el afecto en los procesos de motivación y recompensa. Debido a que producen 

potentes efectos sobre el comportamiento, al mejorar la actividad de la dopamina 

mesolímbica (Di Chiara, 2000). La conexión neuroquímica con las adicciones 

conductuales, como el juego o la comida, aún no se ha hecho, pero los primeros 

estudios han sugerido que los procesos neuroquímicos juegan un papel en todas las 

adicciones, ya sea a sustancias o comportamientos. 

 El modelo propuesto de circuito de recompensa cerebral en la adicción 

implica el aumento de dopamina cuando se estimulan ciertas áreas del cerebro. El 

cerebro tiene vías especializadas que median la recompensa y la motivación. La 

acción tegmental ventral de los opiáceos probablemente implica un sistema de 

péptidos opioides endógenos (ENK), pero aún no se ha identificado la ubicación 

anatómica de ese sistema. 

 A medida que se descubre novedades sobre los procesos neuroquímicos en 

el comportamiento adictivo, es esencial comprender los efectos físicos y 

psicológicos. Los investigadores han asociado durante mucho tiempo la adicción 

con cambios en los neurotransmisores en el cerebro, y algunos teóricos han 

argumentado que toda adicción, independientemente del tipo, puede ser 

desencadenada por cambios similares en el cerebro. Bajo esta perspectiva, se han 

realizado nuevos estudios sobre tratamientos farmacológicos de la adicción a 

internet. En la escuela de medicina Mount Sinai de Nueva York, los investigadores 

probaron el uso de los antidepresivos citalopram en 19 sujetos adultos que tenían 

un trastorno en el uso de internet impulsivo-compulsivo, definido como un uso de 

internet lento e incontrolable, o angustiante que resulta en dificultades 

ocupacionales o financieras (Dell Osso et al., 2008). Los participantes del estudio 

tomaron citalopramina en una fase abierta durante 10 semanas, y luego los que 

respondieron fueron aleatorizados durante la fase de etiqueta abierta, los adictos 

tuvieron una respuesta muy saludable a la droga; en promedio, la cantidad de horas 

que pasaron en línea pasó de 36 a 16 horas. Si bien este estudio es uno de los 

primeros, y se necesita más investigación en ensayos más amplios para investigar 

la eficacia de las drogas para abordar la adicción a internet, es trascendental 
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identificar el impacto del tratamiento farmacológico con este trastorno y otros 

tratamientos farmacológicos asociados en los trastornos compulsivos. 

 

3.3.3. Teoría de la Compensación  

 

En el instituto de psicología de la academia China de ciencias se propuso la 

teoría de la compensación para dar cuenta de los antecedentes de la adicción a 

internet en los jóvenes de China. En concreto, Tao (2005) refiere que el sistema 

único de evaluación de la excelencia académica ha llevado a muchos jóvenes a 

buscar en actividades en línea la compensación espiritual. Asimismo, estas 

actividades se ven involucradas en la búsqueda de compensación para la identidad 

propia, la autoestima y las redes sociales. Durante los últimos 20 años, los jóvenes 

chinos han utilizado la poesía, la guitarra y los deportes para expresar sus 

necesidades y sentimientos, mientras que ahora tienden a usar juegos electrónicos 

y otras herramientas basadas en la web. 

Investigaciones anteriores también han examinado la noción de adultos y 

niños que utilizan Internet como el mismo medio para compensar o hacer frente a 

los déficits de autoestima, identidad y relaciones. Utilizando la escala de soledad de 

la UCLA (Russell et al., 1980), un estudio inicial encontró altos niveles de soledad 

entre los estudiantes que se consideraban usuarios patológicos o adictos a internet 

(Morahan-Martin & Schumacher, 2003).  

En general, los adictos a internet tienen dificultad para formar relaciones 

íntimas con otros y se esconden detrás del anonimato del ciberespacio para 

conectarse con otros de una manera no amenazante, una persona puede crear en 

línea una red social. Teniendo en cuenta esto, se desarrolla una rutina de conexión 

con un grupo en particular, una persona puede establecer un alto grado de 

familiaridad con otras personas que sean integrante del grupo, creando así un 

sentimiento comunitario. Al igual que la mayoría de las comunidades, el mundo 

digital posee sus propias normas, lenguaje, parámetros, símbolos e instrumentos. 

Los usuarios se adaptan y adecuan a las normativas del grupo, al existir únicamente 

en línea, el grupo a menudo ignora las normas sobre la privacidad; existe en un 
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tiempo y espacio paralelos y se mantiene vivo solo por los usuarios que se conectan 

entre sí a través de la computadora. 

Una vez que se ha establecido la membresía en un grupo particular, los 

adictos a internet confían en el intercambio de conversación para obtener compañía, 

consejo, comprensión e incluso romance. Siendo así que los usuarios compensan 

las carencias que podrían presentar en el mundo real (Caplan & High, 2007). 

Pudiendo usar el chat, mensajería instantánea o las redes sociales para hallar una 

valoración psicológica y un vínculo, formando de manera rápida lazos íntimos y 

sentirse emocionalmente cercanos a los demás.  

Kraut et al. (1998) también descubrió que el aislamiento social y la 

depresión estaban relacionados con el uso de internet. Los investigadores de la 

Universidad Carnegie Mellon realizaron uno de los pocos estudios longitudinales 

sobre el impacto psicológico del uso de internet. El aumento del uso de internet se 

asoció con una disminución de la comunicación familiar y una reducción del 

tamaño del círculo social. Los hallazgos de los investigadores mostraron que 

incluso con breves tiempos de uso de internet, los participantes experimentaron una 

mayor soledad y depresión, utilizando el internet como medio de escape (Young & 

Rogers, 1998). Cuando se sentían estresados por el trabajo o deprimidos, las 

personas que hacían uso excesivo de internet informaron grados más altos de 

soledad, estado de ánimo depresivo y compulsividad en comparación con los otros 

grupos. La depresión se ha relacionado con el uso excesivo de internet en general. 

A medida que los investigadores continúan comprendiendo la dinámica 

asociada con la adicción a internet, es importante que los médicos entiendan cómo 

los usuarios pueden compensar lo que está pasando en sus vidas a través de su uso 

de internet. Tomando esto en cuenta, es necesario examinar otros factores 

comórbidos con los que la persona puede estar lidiando. Conocer si utiliza internet 

para compensar las necesidades sociales o psicológicas que faltan en su vida real, 

identificando dicha situación será el primer paso a su recuperación.  
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3.4. Factores Relacionados de la Adicción a Internet    

 

Los componentes situacionales desempeñan un rol en el desarrollo de la 

adicción. Las personas que se sienten abrumadas o que experimentan problemas 

personales o que experimentan eventos que cambian la vida, como un divorcio 

reciente, una mudanza o una muerte, pueden absorberse a sí mismos en un mundo 

virtual lleno de fantasías e intrigas (Young, 2007).  

 Los usuarios que sufren de múltiples adicciones corren el mayor riesgo de 

sufrir adicción a internet (Lee et al., 2013). Las personas que tienen personalidades 

adictivas pueden ser más propensas a consumir alcohol, cigarrillos, drogas, comida 

o sexo como manera de lidiar con los problemas cotidianos. En los casos en que un 

adicto a internet también sufra una adicción a los juegos de azar, internet sirve como 

una nueva salida para involucrarse en el comportamiento de los juegos de azar. Los 

compulsivos sexuales descubren una nueva fuente de gratificación sexual a través 

de la pornografía en línea y el chat de sexo anónimo (Griffiths, 2012).   

 Se observa que el estrés situacional, ya sea el divorcio, el duelo, la pérdida 

reciente de un trabajo o la lucha por el éxito académico, puede llevar a alguien a 

utilizar internet con mayor intensidad (Li et al., 2010). Aquellas personas que 

utilizan internet como un escape momentáneo o un medio para hacer frente al estrés 

situacional pueden no ser inicialmente adictos a internet, su comportamiento puede 

ser temporal e incluso desaparecer con el tiempo (Yan et al., 2014). Sin embargo, 

en los casos en que el comportamiento se vuelve persistente y continuo, las 

actividades en línea pueden volverse agotadoras. El comportamiento gira 

progresivamente en torno al uso de internet, se vuelve más crónica, más arraigada 

y se convierte en una obsesión compulsiva. 

 Un sujeto es propenso a la adicción cuando presenta un deficiente placer o 

agrado en su vida, falta de intimidad o vínculos estrechos con otros, no presenta 

confianza en sí mismo o de intereses apremiantes, pérdida de esperanza y 

desarrollan la adicción a internet porque no desarrollan otra forma de afrontamiento 

(Baturay & Toker, 2019).  
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3.5. Tipos de Adicción a Internet  

 

El término internet hace referencia a una diversidad de funcionalidades 

accesibles por medio de la red, como navegación web, juegos interactivos, 

mensajería instantánea, juegos virtuales de azar, noticias, tiendas virtuales y entre 

otros. Los sujetos que presentan adicción a internet a menudo vuelcan su conducta 

de adicción a una especifica aplicación, lo que desencadena el uso desmedido y 

despreocupado de internet.  

El aspecto central en el uso de internet se da con respecto a un aplicativo o 

función en línea de forma específica, ya sea un juego, red social, un casino virtual 

o paginas determinadas para adultos. Los primeros intentos para categorizar el 

comportamiento proponen que los modelos de conducta se ajusten a los siguientes 

subtipos, la adicción ciber sexual, vínculos sociales en línea donde se interactúa por 

chats y mensajería instantánea, los videojuegos en línea y el consumo excesivo de 

información (Young, 1998). 

 

3.5.1. La Adicción Ciber Sexual  

 

Las personas con adicción al sexo en internet suelen ver, descargar y 

compartir material pornográfico en la red o ser parte de plataformas de juegos de 

fantasía sexual para sujetos adultos (Rimington & Gast, 2007). Las páginas web de 

contenido para personas adultas en internet constituyen la mayor parte del 

desarrollo de internet y del comercio electrónico y atienden a una variedad de 

intereses sexuales. 

Según la investigación realizada por Delmonico y Griffin (2007) dada la 

presencia generalizada de contenido sexual explícito en internet, la adicción al sexo 

en línea se ha convertido conducta problemática más común en internet 

considerando a nuevos consumidores y entre los sujetos que alguna vez han 

experimentado adicción al sexo en línea la tasa de recurrencia es alta, esto se debe 

a su experiencia compulsiva sexual manifestada inicialmente.  
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Otros investigadores también plantean una explicación sobre el interés 

creciente en la ciber sexualidad. Se identificó tres principales componentes que son 

anonimato, disponibilidad y alcance, estos factores contribuyen el incremento de la 

actividad sexual online (Cooper, 1998). Estos factores son denominados las 

máquinas 3A, la disponibilidad o accesibilidad, describe la situación real respecto 

al gran numero existente de páginas web disponible para el contenido adulto, 

alcanzable o asequible, significa que la competencia online hace que los precios se 

mantengan bajos o no tengan costo alguno, y finalmente el anonimato porque las 

personas poseen la idea de que su navegación o búsqueda son en anonimato (Cooper 

et al., 2000). De esta forma, los elementos de la máquina 3A se muestran como 

factores de riesgo para los que haces uso del internet y presentan problemas de 

compulsividad sexual o para aquellos que corren el riesgo de desarrollar tales 

compulsiones debido a su fragilidad psicológica. 

 

3.5.2. Interacción o Vínculos en Línea  

 

Las personas que se involucran de forma excesiva en relaciones online por 

medio chats, plataformas de mensajería, audios de voz, correo electrónico, están 

propensas a presentar patrones de conductas dependientes hacia los vínculos o 

interacciones en línea (Underwood & Findlay, 2004). Las amistades online 

rápidamente se vuelven muy importantes para una persona y con frecuencia a costa 

de los vínculos familiares y amistades offline.  

Los sujetos con adicción usualmente usan ambientes interactivos en internet 

con el fin de buscar apoyo, aceptación y seguridad que les sirva para obtener un 

sentimiento de afiliación o pertenencia de manera que no supone un riesgo (Wang 

& Wang, 2013). Sucesivamente, las personas adictas usan el anonimato en estos 

ambientes de interacción con el fin de interpretar el papel o rol de personas que 

crean ellos mismos e inclusive pueden exteriorizar afectos reprimidos o cohibidos. 

Es fundamental comprender que las amistades online se diferencian activamente en 

la interacción por red que son atractivas.  
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Primero, considerando la magnitud global del internet, las interacciones 

online podrían ser culturalmente diversas y, en consecuencia, podrían percibirse 

más atractivas o glamourosas en comparación con las que tienen con la gente que 

conoce fuera de línea (Hogan & Dutton, 2011). Las conversaciones online permiten 

también que algunas personas tengan la sensación, de forma subjetiva, mostrarse 

menos cohibidos (Young, 1998). Por lo tanto, en lo que respecta a manifestar sus 

sentimientos, es más probable que las personas muestres apertura, siendo honestos 

y directos al comunicar sus características personales. Como consecuencia, la 

formación o el establecimiento de intimidad o cercanía que podría llevar un tiempo 

pudiendo ser meses o años en una interacción o vínculo offline podría desarrollarse 

en solo algunos periodos más cortos sean días o semanas a través de internet. De 

acuerdo con Cooper y Sportolari (1997) esta sensación donde la persona percibe 

confianza, aceptación e intimidad posee el potencial de motivar a más personas a 

refugiarse en estas interacciones como fuente primordial e importante de apoyo y 

compañerismo.   

 

3.5.3. El Juego a Través de Internet  

 

El juego en línea se distingue en subcategorías, están los juegos donde existe 

interacción con otros y los que no son de interacción. Los juegos interactivos cubren 

una variedad funcional en línea, incluido los juegos de azar en red, ser partícipe de 

juegos donde se interactúa y están los juegos tradicionales.  

Young (2009) indica que los juegos de rol masivos en línea para múltiples 

usuarios o MMORPG, como a menudo se les llama, son una de las formas de 

adicción a internet de más rápido crecimiento, especialmente entre niños y 

adolescentes. Siguiendo con los juegos interactivos cabe mencionar que presentan 

un componente social al interactuar o relacionarse con nuevas personas online y, en 

otros aspectos, está el elemento de fantasía, debido a que las personas interpretan el 

rol de otras en dichos juegos, de esta forma crean un yo virtual caracterizado de 

ellos mismos al momento de jugar en línea. Estas variables online podrían ser 
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atractivas para aquellos sujetos que presentan una autoestima baja y podría atraer 

más a la persona su yo online o virtual que su yo fuera de línea (Kuss, 2013).  

Con respecto a los casinos o juegos de azar en línea, los riesgos económicos 

latentes están relacionados con las mismas conductas que en las adicciones al juego 

fuera de línea, esto debido a la compulsión de los usuarios al apostar más, 

aumentando su deuda y generando mayores pérdidas económicas personales 

(Gainsbury, 2015). Las plataformas de subastas en línea se consideran en esta 

categoría ya que se presenta el componente de una ganancia más allá de la compra, 

esto ligado con a la conducta que fácilmente puede generar problemas económicos. 

 

3.5.4. El Exceso de Información  

 

El gran alcance de la información disponible en la red ha originado una 

nueva conducta de tipo compulsivo relacionada a la navegación descontrolada por 

la red y en busca de información (Alheneidi, 2019). Cada vez se ha ido 

incrementado los intervalos de tiempo en la búsqueda y acumulación de 

información en la línea.  

Las características que se muestran en tendencias obsesivo-compulsivas y 

la disminución del desempeño laboral podrían estar relacionado normalmente con 

esta conducta. Por otro lado, desde la parte clínica, no se presentan casos de 

personas que estén afectadas por un exceso en la búsqueda de información hasta el 

punto de requerir una evaluación o intervención. En caso se desarrollen patologías 

asociadas a esta conducta, se observaría con frecuencia un fenómeno de tecnoestrés, 

donde las personas comenzarían a presentar sentimientos de agobio por la 

tecnología (Young, 2005). Considerando la tecnología como una herramienta que 

facilita ciertas tareas, la personas podrían sobrecargarse de las mismas, ocasionando 

sensaciones abrumadoras y no determinar nunca porque se está conectada a la red 

constantemente. Pese a que la tecnología ayuda en la productividad de las personas, 

puede también ocasionar estrés y la sensación de quemados, haciendo que las 

personas trabajen gran parte del día.  
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3.6.  Adolescencia y Adicción a Internet 

 

Los adolescentes presentan la etapa en la cual se desarrolla la identidad de 

las personas y esta comienza con la exploración de interacciones afectivas. Los 

jóvenes que presentan autoestima baja o fobia social pueden percibir el internet 

como un medio de apoyo, ya que en este no tienen inhibiciones; de esta forma se 

presenta como componente de riesgo para el desarrollo de una adicción.  

En la actualidad, los jóvenes y adolescentes tienen un mayor 

involucramiento, a diferencia de un adulto, en el uso de internet. Teniendo en cuenta 

la propia etapa del desarrollo, Smahel et al. (2012) explican que los adolescentes 

presentan mayor probabilidad a desarrollar una adicción a internet como un medio 

de incrementar y preservar su red de contactos; considerando que son el grupo etario 

con más acceso a internet.  

De acuerdo con Cruzado et al. (2006) manifiestan que las etapas más 

tempranas del desarrollo humano están más propensas a la vulneración del potencial 

efecto negativo que podría ocasionar el uso despreocupado de internet. Esto lo 

explican en base a las características propias de la etapa como la exploración de 

pasiones y novedades que se asocian a su etapa.  

Martínez y Medrano (2012) explican que el uso medido del internet cambia 

dependiendo del contexto. A pesar de que, en la mayoría de los adolescentes, los 

estudios refieren que, conversar o interactuar fue un factor frecuente para hacer uso 

de internet, ya que la comunicación es importante para interactuar con otros por 

cualquier medio. Pese a que las relaciones son online están influidas por el 

anonimato, presentándose una escasa o nula comunicación no verbal, así como la 

atemporalidad y el desapego físico, estas se encuentran asociadas con la formación 

de una adicción a internet. 

La fragilidad psicológica y la carencia  de un apoyo  familiar  y  social  son  

factores que contribuyen el uso excesivo de  la  red  (Echeburúa  &  De Corral,  

2010),  por ello es de suma importancia de que los adolescentes posean grupos que 

les proporcionen un apoyo social que pueda servir de soporte para prevenir que 

desarrollen una adicción a internet, pues el hecho de no contar con un soporte o 
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apoyo social en cualquier núcleo primario, secundario o terciario, predispone la 

vulnerabilidad de los adolescentes, y en el caso de que los que presentan una 

dependencia al uso de la red tienen limitaciones para entablar conexiones 

saludables. 

Otras características que podrían presentarse en los adolescentes con un alto 

nivel de vulnerabilidad es que son personas que no poseen habilidades para resolver 

conflictos, con escasos lazos afectivos, un autoconcepto pobre, baja o nula 

tolerancia a la frustración, susceptibilidad y vulnerabilidad a las adicciones, por lo 

que suelen encubrir esas carencias mediante la red (Cía, 2013).    
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Capitulo IV 

Metodología 

 

4.1.  Formulación de Hipótesis  

 

4.1.1. Hipótesis General  

 

Existe relación directa y significativa entre la soledad y la adicción a internet 

en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023. 

 

4.1.2. Hipótesis Especificas  

 

Existe diferencia significativa del nivel de soledad según la edad en 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023. 

Existe diferencia significativa de la categoría de adicción a internet según la 

edad en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 

2023.  

Existe relación significativa entre la soledad y la dimensión características 

sintomatológicas de la adicción a internet en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023. 

Existe relación significativa entre la soledad y la dimensión características 

disfuncionales de la adicción a internet en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023. 
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4.2.  Operacionalización de Variables y Escalas de Medición  

 

4.2.1. Variable 01 

 

4.2.1.1.  Identificación. Soledad 

 

4.2.1.2. Definición Operacional. Es la sensación de tristeza, deseo 

de no comunicarse con ninguna persona, problemas para conectar con otros y el 

sentimiento de marginación. Esta variable se mide en sus dimensiones de soledad 

emocional y social. Para su evaluación se utiliza la Escala de Soledad de De Jong-

Gierveld (De Jong-Gierveld & Kamphuis, 1985).   

 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable soledad. 

 

4.2.2. Variable 02 

 

4.2.2.1.  Identificación. Adicción a internet  

 

4.2.2.2.  Definición Operacional. La adicción a internet puede ser 

considerada como una incapacidad para controlar el uso y sumisión a internet, lo 

que lo conduce a una condición de cansancio, agotamiento, incomodidad y déficit 

en su desarrollo cotidiano. Esta variable se mide en sus dimensiones características 

Dimensiones e Indicadores Categorías 
Escala de 

medición 

Soledad emocional  

  Sentimientos de vacío 

  Ausencia de relaciones intimas  

  Cantidad de relaciones cercanas  

Soledad social  

  Grado de interacción con el entorno 

social 

  Grado de Confianza 

Ausencia (0-2) 

Moderado (3-8)  

Severo (9-10) 

Muy severo (11)  

Ordinal 
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sintomatológicas y disfuncionales. Para su evaluación se utiliza la Escala de 

Adicción a Internet de Lima (EAIL) de Lam-Figueroa et al. (2011).   

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable adicción a internet. 

Dimensiones e Indicadores Categorías Escala de medición 

Características sintomatológicas 

  Saliencia 

  Tolerancia 

  Abstinencia 

  Recaída 

Características Disfuncionales 

  Problemas académicos 

  Problemas familiares y su rol 

como miembro 

  Problemas con relaciones 

interpersonales 

Ausencia (14 -27) 

Riesgo (28-42) 

Presencia (43-56)   

Ordinal 

 

4.3. Tipo y Diseño de Investigación  

 

4.3.1. Tipo de Investigación  

 

 Por su finalidad, la presente investigación es básica. También llamada 

investigación fundamental o pura, puesto que favorece la ampliación del 

conocimiento de la ciencia. Por su temporalidad, se trata de una investigación 

transversal y por el tratamiento de los datos es un estudio tipo cuantitativa 

(Hernández et al., 2014).  

 

4.3.2. Diseño de Investigación  

 

 El diseño es descriptivo, correlacional, comparativo y transeccional. Es 

descriptivo, ya que tiene como finalidad describir las características principales de 

las variables. Es correlacional debido que busca determinar el nivel de correlación 
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entre las variables. Es comparativo porque busca comparar realidades de dos 

conjuntos de elementos. Es transaccional pues recogen datos en un único momento 

(Hernández et al., 2014).  

 

Figura 01 

Esquema del diseño de investigación 

Dónde: 

M :  Muestra 

O1 : Soledad  

O2 :          Adicción a internet   

R  :  Relación (entre la variable O1 y O2) 

 

4.4. Ámbito y Tiempo Social de la Investigación  

  

 El presente estudio se realizó en la Institución Educativa Coronel Gregorio 

Albarracín, un colegio tradicional en la historia de Tacna, que se ha transmitido a 

través de generaciones de promociones y generaciones de aulas, y así lo continúan 

siendo, fundado el 20 de julio de 1929 por la suprema resolución Nº 1767, y su vida 

institucional se inició como “escuela Primaria” el 16 de septiembre de 1929 con 

141 alumnos, y su primer director fue Don Juan Rosé Ugarte.  

 Desde 1958 se le conoce como el glorioso Coronel Gregorio Albarracín, “el 

Centauro de las Vilcas”, quien queda inmortalizado al dar su vida por su patria y 

cuyo ejemplo de valentía y patriotismo constituyen los ideales de los Albarracinos. 

Su lema es: “Un albarracino no se rinde jamás”. Por eso, cada año el 02 de octubre, 

la gente rinde homenaje al héroe de la institución.  
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 Desde 1979, cuando asumió como director Don Ciro Alberto Eyzaguirre 

Montes, se creó el nivel secundario, la antigua escuelita 995 es hoy la prestigiosa 

institución educativa 42003 “Coronel Gregorio Albarracín”. Posteriormente asumió 

como directora la profesora Margarita Alcázar de Vargas. De 1992 a 2007 ejerció 

como director el célebre educador Don Jaime Rubén López Villanueva. Este año, 

la actual directora es la profesora Sonia Gómez García, acompañada de la profesora 

Jesús Matilde Burga Vargas, subdirectora de formación general, la profesora 

Geizha Lutty Galdós Diaz, subdirectora de educación primaria y la profesora Zaby 

Evelyn Zapata Salamanca, subdirectora de administración. La institución educativa 

cuenta actualmente con 24 secciones en primaria y 24 secciones en secundaria, 

haciendo un total de 1249 estudiantes en su población estudiantil.  

 

4.5. Unidad de Estudio, Población y Muestra   

 

4.5.1. Unidad de Estudio 

 

 La unidad de estudio para la investigación son los estudiantes de la 

Institución Educativa Coronel Gregorio Albarracín matriculados en el año escolar 

2023. 

 

4.5.2. Población  

 

La población estuvo conformada por 650 estudiantes matriculados en el año 

escolar 2023, de primer a quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Coronel Gregorio Albarracín.  
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Tabla 3 

Población escolar nivel secundario, año 2023 

Año escolar Número de estudiantes matriculados 

Primer año 123 

Segundo año 138 

Tercer año 122 

Cuarto año 127 

Quinto año 140 

Total 650 estudiantes 

 

4.5.3. Muestra 

 

La muestra fue de tipo probabilística, aleatorio – estratificada. La muestra 

fue seleccionada mediante método probabilístico, aleatorio. Para la determinación 

del tamaño de muestra se usó la siguiente fórmula:  

 

 

 

Dónde: 

n     :     Tamaño de muestra. 

Z     :     1,96 Distribución Normal Estándar 

E     :   0,05 Error de estimación de la medida de la muestra  

  respecto a la población.  

P     :   0,5 Probabilidad de ocurrencia de los casos 

Q     :   0,5 Probabilidad de no ocurrencia de los casos 

N     :   Población: 650 estudiantes 

 

                            n = 

  (1,96)² (0.5)(0,5) (650) 

(0,05)² (650-1) + (1,96)²(0,5)(0,5) 

Respuesta: n   = 242 estudiantes (tamaño de muestra). 

n = 

(Z²) (P) (Q)(N) 

(E²) (N-1) + (Z²) (P)(Q) 
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Tabla 4 

Población y muestra aleatoria estratificada con afinación proporcional 

Año escolar  Población  % Muestra  % 

Primero 123 20% 46 19% 

Segundo  138 21% 51 21% 

Tercero 122 19 % 45 19% 

Cuarto  127 19% 47 19% 

Quinto 140 21% 52 22% 

Total 650 100% 242 100% 

 

4.6. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de los Datos 

 

4.6.1. Procedimiento  

 

Realizada la aplicación de los instrumentos, se procesó los datos en el 

software estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPPS), como punto 

de partida se ejecutó el análisis psicométrico, donde se evaluó la fiabilidad de cada 

instrumento, a partir de la prueba de consistencia denominada Alfa de Cronbach, 

considerando que entre 0,70 y 0,90 son valores que revelan consistencia interna 

buena (Oviedo & Campo-Arias, 2005). Siguiendo el procedimiento, se ejecutó el 

análisis de los datos acumulados: mediana, moda, varianza, desviación estándar y 

coeficiente de variación. Finalmente, se analizó la distribución de los datos con la 

prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov y que dio como resultado, que los datos 

no muestran una distribución normal. A partir de ello, se utilizó pruebas estadísticas 

no paramétricas (Spearman, sig < .05 y Kruskal - Willis), para realizar las 

respectivas correlaciones entre las variables y contrastación de hipótesis, en cuyo 

análisis se considerará que existe correlación si p < .05, y esta correlación será 

considerada significativa si r ≥ .20 (Hernández et al., 2014).  
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4.6.2. Técnica 

 

La técnica que se aplicó para acopiar la información se denomina 

psicometría, que consiste en los procesos de medición: la construcción, el diseño, 

el ajuste y la puesta en marcha de pruebas psicológicas, considerando los aspectos 

éticos de su aplicación.   

 

4.6.3. Instrumentos  

 

4.6.3.1. Variable Soledad. El instrumento que se utilizó para evaluar 

la variable fue la escala de soledad elaborado por De Jong-Gierveld y Kamphuls 

(1985). Fue elaborado en Ámsterdam, Países Bajos. Respecto a las propiedades 

psicométricas se obtuvo que la confiabilidad, con el alfa, entre .80 y .90 con un 

rango de homogeneidad entre .30 y .50. Para la presente investigación se utilizó una 

estandarización realizada por Ventura-León y Caycho (2017) presentando su 

confiabilidad a través del análisis factorial exploratorio y confirmatorio, por medio 

del coeficiente de omega y omega jerárquico (.83) y validez (0.95). La escala cuenta 

con 11 ítems, y para responder se considera lo siguiente: no = 1, más o menos = 2, 

sí = 3; y evalúa la soledad en dos dimensiones: soledad social y soledad emocional. 

Seis de los once ítems miden la soledad emocional y los otros 5 ítems restantes 

miden la soledad social. Para la presente investigación se realizó la validación de 

contenido por la técnica de juicio de expertos, para esto se recurrió a 3 expertos en 

el área, quienes valoraron diez criterios de evaluación, determinando la 

aplicabilidad del instrumento (Apéndice D). En cuanto a la confiabilidad, en la 

presente investigación se alcanzó un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.774, lo que 

indica que la escala presenta una aceptable confiabilidad para su aplicación 

(Apéndice G).  

 

4.6.3.2. Escala de Adicción a Internet de Lima (EAIL). El 

instrumento fue elaborado por Lam-Figueroa, et al. (2011). Se validó en Lima, Perú 

y se publicó en la Revista Peruana de Medicina Experimental de Salud Pública.  
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Respecto a las propiedades psicométricas presentó un coeficiente Alfa de Cronbach 

de 0.84, mostrando buena consistencia interna, con correlaciones moderadas y 

significativas entre sus ítems. La escala se conforma por 11 ítems, que se encuentra 

estructurado bajo una escala de Likert (muy rara vez, rara vez, a menudo y siempre) 

y evalúa 2 dimensiones, la primera son las características sintomatológicas con 8 

ítems y las características disfuncionales con 3 ítems. Para la presente investigación 

se realizó la validación de contenido por la técnica de juicio de expertos, para esto 

se recurrió a 3 expertos en el área, quienes valoraron diez criterios de evaluación, 

determinando la aplicabilidad del instrumento (Apéndice D). En cuanto a la 

confiabilidad, en la presente investigación se obtuvo un coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0.739, lo que indica que la escala presenta una aceptable confiabilidad 

para su aplicación (Apéndice G). 
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Capitulo V 

Resultados 

 

5.1. El Trabajo de Campo 

 

La recolección de datos para este estudio estuvo precedida por 

coordinaciones iniciales con la directora de la Institución Educativa Gregorio 

Albarracín, se presentó el proyecto de investigación y un compromiso para la 

entrega del informe final de la investigación.  

Una vez aprobado y aceptado, se contó con el apoyo de la coordinadora de 

Tutoría y Orientación Educativa (TOE), teniendo todas las disposiciones para el 

levantamiento de los datos por medio de la aplicación de los instrumentos de 

medición para cada variable en dos secciones por cada grado, de primero a quinto.  

Previo a la aplicación de las encuestas, se entregó a la coordinadora de TOE 

el consentimiento informado, el cual se entregó a los estudiantes de las secciones 

seleccionadas para ser entregado a los padres de familia, posteriormente se 

recogieron los consentimientos firmados.  

La aplicación de las escalas se realizó de manera presencial, el 28 de abril 

del 2023, para cubrir las diez secciones, se contó con el apoyo de cuatro practicantes 

de psicología, con quienes se socializo previamente las escalas y las instrucciones. 

El tiempo de aplicación por aula tomo al promediar 20 minutos, los estudiantes 

resolvieron las escalas con buena predisposición.   

Finalizada la recolección de datos, se procesaron en el Microsoft Excel, para 

posteriormente procesarlo en el software estadístico SPSS versión 25. Se hizo uso 

de la estadística descriptiva para analizar frecuencias y porcentajes, así como el 

análisis relacional, para finalmente pasar a la comprobación de hipótesis aplicando 

la prueba Kruskal-Wallis y el estadístico Rho de Spearman.  
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5.2. Diseño de Presentación de Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la investigación se presentan por medio de 

tablas y figuras estadísticas, con relación a los objetivos planteados previamente. 

Se muestran en el siguiente este orden. Primero, los resultados descriptivos de los 

niveles de la variable soledad. Segundo, los resultados descriptivos de las categorías 

de la variable adicción a internet en los estudiantes. Tercero, se presenta una tabla 

cruzada considerando ambas variables. En la última parte, se describen los niveles 

de soledad, la categoría de adicción a internet y la edad.  

Posteriormente se presentan las tablas que corresponden a cada prueba 

estadística realizada para la contrastación de hipótesis, presentando las cuatro 

específicas y la hipótesis general.   

 

5.3. Los Resultados  

 

5.3.1. Resultados Descriptivos de la Variable Soledad  

 

Tabla 5 

Niveles de soledad en los estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa de Tacna, 2023 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Ausencia 14 5.6% 

Moderado 173 69.5% 

Severo 45 18.1% 

Muy severo 17 6.8% 

Total 249 100.0 
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Figura 2 

Niveles de soledad en los estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa de Tacna, 2023. 

 

  

En la tabla 5 y la figura 2, se muestran los niveles de soledad en la población 

evaluada de estudiantes del nivel secundario, siendo 249 (100%) la muestra total 

del estudio; donde la mayoría de los estudiantes presentan nivel moderado de 

soledad, siendo el 69.5%; en menor porcentaje el 18.1% presenta nivel severo de 

soledad; finalmente, el 6.8% muestran un nivel muy severo de soledad y solo en el 

5.6% de estudiantes se observa que no presentan soledad (ausencia).  
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5.3.2. Resultados Descriptivos de la Variable Adicción a Internet  

 

Tabla 6 

Categorías de adicción a internet en los estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ausencia 168 67.5% 

Riesgo 81 32.5% 

Total 249 100.0 

 

Figura 3 

Categorías de adicción a internet en los estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023. 

 

  

En la tabla 6 y figura 3, se observan las categorías de adicción a internet en 

los 249 (100%) estudiantes del nivel secundario, siendo la muestra total de la 

presente investigación, donde el mayor porcentaje de estudiantes (67.5%) presenta 

ausencia de adicción a internet y el porcentaje restante (32.5%) presenta riesgo de 

adicción a internet.  
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Tabla 7 

Niveles de la dimensión características sintomatológicas de la adicción a internet 

en los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Bajo 83 33.3% 

Moderado 117 47% 

Alto 49 19.7% 

Total 249 100.0 

 

Figura 4 

Niveles de la dimensión características sintomatológicas de la adicción a internet 

en los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023 

 

  

En la tabla 7 y la figura 4, se muestran los niveles de la dimensión 

características sintomatológicas de la adicción a internet en la población evaluada, 

donde la mayor cantidad de estudiantes representado por el 47%, presenta nivel 

moderado de características sintomatológicas de adicción a internet, seguido del 

nivel bajo con 33.3% y solo el 19.7% presenta nivel alto de características 

sintomatológicas de adicción a internet.   
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Tabla 8 

Niveles de la dimensión características disfuncionales de la adicción a internet en 

los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Bajo 80 32.1% 

Moderado 112 45% 

Alto 57 22.9% 

Total 249 100.0 

 

Figura 5  

Niveles de la dimensión características disfuncionales de la adicción a internet en 

los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023  

 

 

En la tabla 8 y la figura 5, se exponen los niveles de la dimensión 

características disfuncionales de la adicción a internet, donde el 45% de estudiantes 

muestran nivel moderado de características disfuncionales de adicción a internet 

siendo el mayor porcentaje, seguido del nivel bajo con 32.1% de estudiantes y 

finalmente, el 22.9% de estudiantes presentan nivel alto.  
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5.3.3. Resultados Descriptivos de la Variable Soledad y Adicción a Internet  

 

Tabla 9 

Niveles de soledad y categorías de adicción a internet en estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa de Tacna, 2023 

Niveles de 

Soledad 

Categorías de Adicción a Internet 
Total 

Ausencia Riesgo 

 f % f % f % 

Ausencia 14 5.6% 0 0.0% 14 5.6% 

Moderado 138 55.4% 35 14.1% 173 69.5% 

Severo 16 6.4% 29 11.6% 45 18.1% 

Muy severo 0 0.0% 17 6.8% 17 6.8% 

Total 168 67.5% 81 32.5% 249 100.0% 

  

 En la tabla 9, se observan los niveles de soledad y categorías de adicción a 

internet en los estudiantes del nivel secundario, donde se muestra que el 5.6% del 

total de estudiantes presenta ausencia de soledad, de los cuales el 5.6% no presenta 

adicción a internet y el 0.0% riesgo de adicción; por otro parte, el 69.5% presenta 

nivel moderado de soledad, de los cuales el 55.4% evidencia ausencia de adicción 

a internet y el 14.1% riesgo de adicción; además, el 18.1% de estudiantes presentan 

nivel severo de soledad, de los cuales el 6.4% presenta ausencia de adicción a 

internet y el 11.6% presenta riesgo de adicción y finalmente, el 6.8% presenta nivel 

severo de soledad, de los cuales el 0.0% presenta ausencia y el 6.8% presenta riesgo 

de adicción a internet.   
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5.3.4. Resultados Descriptivos de la Variable Soledad y la Edad  

 

Tabla 10 

Niveles de soledad y la edad en estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa de Tacna, 2023 

Edad 
Niveles de Soledad 

Total 
Ausencia Moderado Severo Muy severo 

 f % f % f % f % f % 

12 5 2% 25 10% 7 2.8% 3 0.8% 39 15.7% 

13 3 1.2% 36 14.5% 5 2% 3 1.2% 47 18.9% 

14 1 0.4% 35 14.1% 11 4.4% 4 1.6% 51 20.5% 

15 1 0.4% 36 14.5% 12 4.8% 3 1.2% 52 20.9% 

16 4 1.6% 37 14.9% 6 2.4% 2 0.8% 49 19.7% 

17 0 0.0% 4 1.6% 4 1.6% 3 1.2% 11 4.4% 

 Total 14 5.6% 173 69.5% 45 18.1% 17 6.8% 249 100% 

 

 En la tabla 10, se muestra los niveles de soledad y la edad en estudiantes del 

nivel secundario, donde se observa que el 15.7% de los estudiantes tienen 12 años, 

de los cuales el 10% presenta nivel moderado de soledad seguido del 2.8% que 

presenta nivel severo; por otro lado, el 18.9% tiene 13 años, de los cuales el 14.5% 

presenta nivel moderado de soledad seguido del 2% con nivel severo; no obstante, 

el 20.5% tiene 14 años, de los cuales el 14.1% presenta nivel moderado de soledad 

seguido por el 4.4% que presenta nivel severo; además, el 20.9% de los estudiante 

tienen 15 años, de los cuales el 14.5% presenta nivel moderado seguido del 4.8% 

con nivel severo; por otra parte, el 19.7% tiene 16 años, de los cuales el 14.9% 

presenta nivel moderado seguido del 2.4% con nivel severo de soledad y finalmente, 

el 4.4% de estudiantes tienen 17 años, de los cuales el 1.6% presenta nivel moderado 

y severo respectivamente, seguido del 1.2% con nivel muy severo de soledad.  
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5.3.5. Resultados Descriptivos de la Variable Adicción a Internet y la Edad  

 

Tabla 11 

Categorías de adicción a internet y la edad en estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa de Tacna, 2023  

Edad 

Categorías de Adicción a Internet 
Total 

Ausencia Riesgo 

f % f % f % 

12 26 10.4% 13 5.2% 39 15.7% 

13 36 14.5% 11 4.4% 47 18.9% 

14 29 11.6% 22 8.8% 51 20.5% 

15 38 15.3% 14 5.6% 52 20.9% 

16 36 14.5% 13 5.2% 49 19.7% 

17 3 1.2% 8 3.2% 11 4.4% 

   Total 168 67.5% 81 32.5% 249 100% 

 

 En la tabla 11, se expone las categorías de adicción a internet y la edad en 

la población evaluada, teniendo que, el 15.7% de los estudiantes tienen 12 años, de 

los cuales el 10.4% presenta ausencia de adicción a internet y el 5.2% presenta 

riesgo de adicción; por otro lado, el 18.9% tiene 13 años, de los cuales el 14.5% 

presenta ausencia de adicción a internet y el 4.4% riesgo de adicción; además, el 

20.5% de los estudiantes tienen 14 años de los cuales, el 11.6% presenta ausencia 

y 8.8% riesgo de adicción a internet; por otra parte, el 20.9% tiene 15 años de los 

cuales el 15.3% presenta ausencia y el 5.6% muestra riesgo de adicción a internet; 

por otro lado el 19.7% de estudiantes tienen 16 años, de los cuales el 14.5% presenta 

ausencia y el 5.2% riesgo de adicción a internet; finalmente, el 4.4% tiene 17 años 

de los cuales el 1.2% muestra ausencia sin embargo el 3.2% presenta riesgo de 

adicción a internet. 
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5.4. Contrastación de Hipótesis  

 

5.4.1. Prueba de Distribución de Normalidad  

 

Para seleccionar el estadístico a utilizar para la comprobación de hipótesis, 

es ineludible efectuar la prueba de normalidad y así poder identificar si los datos 

conseguidos son resultados de una distribución normal. Para esto, se usó la prueba 

de Kolmogorov Smirnov, donde se tiene en cuenta que, si el resultado es mayor a 

0.05, revelaría que la distribución de la muestra es normal, por lo que se selecciona 

un estadístico paramétrico. Sin embargo, si el resultado es menor a 0.05, indicaría 

que la distribución de la muestra no es normal, lo cual indica hacer uso de 

estadísticos no paramétricos.  

 

Tabla 12 

Prueba de normalidad según estadístico Kolmogorov – Smirnov  

 Estadístico gl Sig 

Soledad 0.105 249 0.000 

Adicción a Internet 0.113 249 0.000 

  

En la tabla 12, se observa el p valor para la variable soledad y adicción a 

internet, menores a 0.05 esto indica que los datos de la muestra no presentan una 

distribución normal, en consecuencia, se debe utilizar estadísticos no paramétricos. 

Por lo tanto, para este estudio, se empleó el estadístico Rho de Spearman y la prueba 

estadística Kruskal - Wallis, para la contrastación de hipótesis.   

 

5.4.2. Hipótesis General  

 

Ho: No existe relación directa y significativa entre la soledad y la adicción 

a internet en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 

2023. 
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H1: Existe relación directa y significativa entre la soledad y la adicción a 

internet en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 

2023. 

 

Tabla 13 

Prueba estadística de significancia de Rho Spearman para la relación entre 

soledad y adicción a internet en estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa de Tacna, 2023 

  Soledad 

Adicción a Internet 
Coeficiente de correlación .540 

Significancia (Bilateral) .2,8171E-20 

  

 Lectura del P valor 

 Ho: (p > 0.05) → No se rechaza la Ho 

 H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho 

 P = 0.2,8171E-20 → P < 0.05 Entonces se rechaza la Ho 

 

Tabla 14 

Significancia de relación según el coeficiente de correlación de Rho Spearman  

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta  

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación  

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil  

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media  

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte  

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta  

 

 



73 

 

 En la tabla 13, se muestra que el P valor obtenido para la correlación entre 

la variable soledad y adicción a internet, es un valor menor a 0.05 (.2,8171E-20), 

por lo que se objeta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada en la 

investigación con un 95% de confianza, aceptando estadísticamente que existe 

relación directa y significativa entre la Soledad y la Adicción a Internet en 

Estudiantes del Nivel Secundario de una Institución Educativa de Tacna, 2023.  

 

5.4.3. Hipótesis Especifica 1 

 

Ho: No existe diferencia significativa del nivel de soledad según la edad en 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023. 

H1: Existe diferencia significativa del nivel de soledad según la edad en 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023.  

 

Tabla 15 

Prueba estadística de Kruskal – Wallis para la diferencia del nivel de soledad 

según la edad 

 Soledad 

    Kruskal - Wallis 10,206 

    Significancia asintótica  0,069600 

 

Lectura del P valor 

 Ho: (p > 0.05) → No se rechaza la Ho 

 H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho 

 P = 0,069600 → P < 0.05 Entonces se rechaza la H1 

 

 En la tabla 15, se enseña que el P valor es mayor al nivel de significancia 

(0,069600), esto indica que, no se rechaza la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

del investigador, afirmando estadísticamente que no existe diferencia significativa 

del nivel de soledad según la edad en estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023.  
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5.4.4. Hipótesis Especifica 2 

 

Ho: No existe diferencia significativa de la categoría de adicción a internet 

según la edad en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de 

Tacna, 2023.  

H1: Existe diferencia significativa de la categoría de adicción a internet 

según la edad en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de 

Tacna, 2023.  

 

Tabla 16 

Prueba estadística de Kruskal – Wallis para la diferencia de la categoría de 

adicción a internet según la edad  

 Adicción a Internet 

    Kruskal - Wallis 15,200 

    Significancia asintótica  0,009542 

 

Lectura del P valor 

 Ho: (p > 0.05) → No se rechaza la Ho 

 H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho 

 P = 0,009542 → P < 0.05 Entonces se rechaza la Ho 

 

 En la tabla 16, se observa que el valor P es menor al nivel de significancia 

(0,009542), por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

planteada por el investigador, afirmando estadísticamente que existe diferencia 

significativa de la categoría de adicción a internet según la edad en estudiantes del 

nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 2023.  
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5.4.5. Hipótesis Especifica 3 

 

Ho: No existe relación significativa entre la soledad y la dimensión 

características sintomatológicas de la adicción a internet en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa de Tacna, 2023. 

H1: Existe relación significativa entre la soledad y la dimensión 

características sintomatológicas de la adicción a internet en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa de Tacna, 2023. 

 

Tabla 17 

Prueba estadística de significancia de Rho Spearman para la relación entre la 

soledad y la dimensión características sintomatológicas de la adicción a internet 

  Soledad 

Características 

Sintomatológicas 

Coeficiente de correlación .458 

Significancia (Bilateral) 2,4704E-14 

 

Lectura del P valor 

 Ho: (p > 0.05) → No se rechaza la Ho 

 H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho 

 P = 2,4704E-14 → P < 0.05 Entonces se rechaza la Ho 

 

 En la tabla 17, se observa el P valor al correlacionar la variable soledad y la 

dimensión características sintomatológicas, donde el valor que obtenido es menor 

a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada en 

la investigación con un 95% de confianza, afirmando estadísticamente que existe 

relación significativa entre la soledad y la dimensión características 

sintomatológicas de la adicción a internet en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna, 2023. 
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5.4.6. Hipótesis Especificas 4 

 

Ho: No existe relación significativa entre la soledad y la dimensión 

características disfuncionales de la adicción a internet en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa de Tacna, 2023. 

H1: Existe relación significativa entre la soledad y la dimensión 

características disfuncionales de la adicción a internet en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa de Tacna, 2023. 

 

Tabla 18 

Prueba estadística de significancia de Rho Spearman para la relación entre la 

soledad y la dimensión características disfuncionales de la adicción a internet 

  Soledad 

Características 

Disfuncionales 

Coeficiente de correlación .481 

Significancia (Bilateral) .8,0487E-16 

 

Lectura del P valor 

 Ho: (p > 0.05) → No se rechaza la Ho 

 H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho 

 P = 8,0487E-16 → P < 0.05 Entonces se rechaza la Ho 

 

 En la tabla 18, se observa el P valor al correlacionar la variable soledad y la 

dimensión características disfuncionales, en el que se obtuvo un valor menor a 0.05, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada por el 

investigador con un 95% de confianza, afirmando estadísticamente que existe 

relación significativa entre la soledad y la dimensión características disfuncionales 

de la adicción a internet en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa de Tacna, 2023.  
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5.5. Discusión  

 

El objetivo central de la investigación fue determinar la relación entre la 

soledad y la adicción a internet en estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna. En este apartado se discute los hallazgos, realizando 

el contraste y análisis con los antecedentes citados y la fundamentación teórica. A 

continuación, se empezará con la discusión de los resultados de cada objetivo 

específico de la investigación para terminar con el resultado del objetivo general.  

En relación con el primer objetivo específico, se planteó identificar la 

diferencia del nivel de soledad según la edad en estudiantes, de acuerdo con los 

resultados se obtuvo que, no existe diferencia significativa en las medianas del nivel 

soledad según la edad, lo que indica que las diferencia en las medianas de los niveles 

de soledad no son los suficientemente grandes para ser consideras significativas, 

esto sugiere que, independiente de la edad, los estudiantes experimentan niveles 

similares de soledad. De acuerdo con las investigaciones de la variable, es aún 

insuficiente la literatura que analiza la soledad según la edad de la población, aun 

mas en la etapa de la adolescencia, sin embargo, Martín y González-Rábago (2022) 

en su investigación encontraron que, la prevalencia de soledad más alta se da en los 

grupos de 80 y más años, asimismo, refieren que afecta también a los adultos de 25 

a 44 años. En otra investigación realizada por Nicolaisen y Thorsen (2014) hallaron 

que, de acuerdo con su población de estudio, el grupo más joven entre 18 a 29 años 

y el grupo mayor entre 65 a 81 años informaron soledad con mayor frecuencia. 

Estas investigaciones contrastan la presencia de la soledad con mayor frecuencia en 

rangos de edad diferente a nuestra población de estudio, esto significa que en 

nuestra población evaluada la edad no es una variable que diferencie el nivel de 

soledad que presentan los adolescentes y serian otros factores más allá de la edad 

que influyan en la experiencia de la soledad. Respecto a esto último, Luhmann y 

Hawkley (2016) refieren que estas diferencias según la edad son una variedad de 

variables que se asocian a la soledad, que van desde variables distales como las 

sociodemográficas; el número de amigos, frecuencia del contacto social etc.  
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En línea de lo mencionado anteriormente, se posee evidencia científica que 

muestra que, las personas adulto mayor, son una población que presentan mayores 

niveles de soledad o sentimientos de soledad, atribuidos a factores como la perdida 

de la pareja, amigos y familiares por fallecimiento, lo cual contribuye a una 

reducida red social (Nicolaisen & Thorsen, 2014), estas características y fenómenos 

propios de esta etapa en el plano social, son factores que influyen en la experiencia 

de la soledad. Al igual que, en la población adulta mayor, en los adolescentes se 

presenta diferentes variables que influyen en la presencia de soledad; considerando 

las etapas de la adolescencia que plantea Gaete (2015) la adolescencia temprana 

que comprende edades entre 10 a 14 años, en su ámbito de desarrollo social, se 

inicia una intensa participación e interacción social, los pares toman un papel de 

mayor trascendencia y el adolescente es más dependiente de su círculo de amigos 

como fuente de bienestar; se originan lazos íntimos, sin dejar de lado la familia, que 

sigue siendo una fuente de estructura y apoyo, estas características de este periodo 

de la adolescencia, influyen en la presencia de sentimientos de soledad o niveles de 

soledad. Por otro lado, en la adolescencia intermedia  que comprende entre 14 a 17 

años, en cuanto al desarrollo social se presentan características similares con 

algunas variaciones, el involucramiento del adolescente con sus pares se intensifica, 

las amistades y los grupos pasan a ser de ambos sexos, y frecuentemente se 

establecen relaciones de pareja; pero, ocurre un distanciamiento afectivo de la 

familia, esto incrementa el sentido de individualidad que se proyectó en su afán por 

establecer vínculos externos a la familia únicamente, de acuerdo a ello, el periodo 

temprano e intermedio de la adolescencia están caracterizados por rasgos similares, 

esto refuerza los resultados encontrados en la presente investigación, no existe 

diferencias significativas en los niveles de soledad según la edad, por la 

homogeneidad de la muestra evaluada.  

Respecto al segundo objetivo específico, se planteó identificar la diferencia 

de la categoría de adicción a internet según la edad de los estudiantes, de acuerdo 

con los resultados, existe diferencia significativa de la categoría de adicción a 

internet según la edad, esto se indica que, las diferencias de las medianas son 

suficientemente grandes para ser considerada significativa. Teniendo en cuenta los 
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resultados, la población que abarca números estudios respecto a la adicción a 

internet, son los adolescentes y jóvenes. Lluén-Siesquén et al. (2017) en su artículo 

sobre características de la adicción a internet en estudiantes del nivel secundario, 

mencionan que, en una revisión latinoamericana se hallaron pocos estudios acerca 

de la adicción a internet, y la mayoría de estas investigaciones se realizaron en Perú, 

principalmente en adolescentes y jóvenes universitarios por su mayor 

vulnerabilidad a presentar desórdenes adictivos. 

En la actualidad, los adolescentes se encuentran más involucrados con el uso 

de internet, por el fácil acceso y el mayor dominio de los aplicativos de la internet. 

Asimismo, se tiene en cuenta las características propias de la etapa del desarrollo, 

donde los adolescentes son más propensos a desarrollar una adicción a internet por 

la necesidad de conservar o acrecentar su círculo social (Smahel et al., 2012) por 

medio de las plataformas de interacción online, que durante la pandemia por 

COVID-19 ocuparon en gran medida el medio social para la interacción con sus 

pares. Por otro lado, Cruzado et al. (2006) ponen de manifiesto otra característica 

de la adolescencia, siendo la exploración de novedades y pasiones propias de la 

etapa, lo que hace que sean más frágiles a potenciales consecuencias negativas del 

internet, siendo susceptibles al desarrollo de una adicción a internet.  

Teniendo en cuenta la población de estudio, por las características propias 

de su etapa de desarrollo, son más propensos al desarrollo de una adicción a internet, 

la diferencia en las edades, también se atribuyen a ciertas características que 

atraviesan a determinada edad, así lo manifiestan Karacic y Oreskovic (2017) en su 

investigación, donde los adolescentes de 15 y 16 años, demostraron el mayor grado 

de adicción a internet, lo autores explican que posiblemente por las características 

a esa edad han alcanzado un mayor nivel de independencia y su tiempo libre y 

actividades sociales están menos controlados por sus padres, a diferencia de 

adolescentes de edades más tempranas. Otro de los aspectos que mencionan, se debe 

a la comunicación online que tiene una fuerte influencia en la etapa de desarrollo 

de la adolescencia, ya que los adolescentes comparten su experiencia a través de 

nuevas formas de comunicación; buscando su propia posición dentro de un grupo y 

consideran que sus amigos son una gran fuente de apoyo social, incluso mayor que 
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el de sus padres (Gaete, 2015). Los resultados de la investigación de Karacic y 

Oreskovic (2017) son similares a la presente investigación y la explicación, a la 

cual llegan los autores, se basa en el argumento sobre las características que los 

adolescentes a cierta edad van desarrollando, lo que refuerza los resultados hallados 

en la presente investigación, respecto a las diferencias en las medianas de la 

categoría de adicción a internet según la edad en la muestra evaluada.  

De acuerdo con el tercer objetivo específico, el cual fue determinar la 

relación entre la soledad y la dimensión características sintomatológicas de la 

adicción a internet en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa 

de Tacna, se halló que existe relación significativa baja entre la soledad y la 

dimensión características sintomatológicas. Es decir, los indicadores de soledad de 

acuerdo con el nivel que se presenten, linealmente se relacionan con la presencia o 

ausencia de características de adicción a internet que repercuten a nivel fisiológico 

y psicológico en los adolescentes (Ampudia, 2019). En este sentido, hay que tener 

en cuentas que las características sintomatológicas son claramente distinguibles de 

los estados de involucramiento normal en el uso de internet (Lam et al., 2009), como 

el aislamiento social, trastornos del sueño, pensamientos obsesivos sobre internet 

(Cruzado et al., 2001), alteraciones del humor, impaciencia e irritabilidad en el caso 

de interrupciones o lentitud de la conexión a internet y estados de conciencia 

alterado (Luengo, 2004). La presencia de estas características sintomatológicas 

como una dimensión de la adicción a internet se relacionarían con la soledad, debido 

al factor de interacción social, que de acuerdo algunos enfoques conceptuales de la 

soledad, se afirma que surge por la necesidad de pertenecer a un grupo, 

estableciendo lazos sociales significativos y al no cubrir esta necesidad, surge una 

respuesta afectiva y cognitiva de temor (Cacioppo et al., 2006). Lo cual se trata de 

compensar con la interacción online, por ello que se podría explicar que a mayor 

nivel de soledad las características sintomatológicas que se presentan en la adicción 

a internet serán marcadas.   

Por otro lado, la forma de afrontamiento a la soledad que pueden ser variadas 

de acuerdo Peplau y Perlman (1981) distinguen tres tipos, estrategias para cambiar 

el nivel deseado de vínculo social, estrategias para cambiar el nivel alcanzado de 
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contacto social y las estrategias para minimizar las diferencias percibidas en las 

relaciones. Esta última, describe la ejecución de comportamientos para tranquilizar 

el impacto negativo de la soledad, tales como el consumo de sustancias, u otros 

comportamientos insalubres, patrón que describe al uso desmedido del internet, 

considerando que las características sintomatológicas que se presentan podrían 

aliviar el sentimiento desagradable de la soledad, por lo que se podría explicar la 

relación que se presenta, esto lo refuerza Muñoz-Rivas et al. (2010) que afirman, 

los sujetos que utilizan internet de forma desmedida pasan conectados mayor 

tiempo para calmar o aplacar sentimientos de tristeza, angustia y soledad que 

aquellos que usan adecuadamente.  

Para el cuarto objetivo específico, se planteó determinar la relación entre la 

soledad y la dimensión características disfuncionales de la adicción a internet en 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, en la que se 

halló que existe relación significativa baja entre la soledad y la dimensión 

características disfuncionales. Esto significa que, los indicadores de soledad de 

acuerdo con el nivel que presenten, linealmente se relacionan con la presencia o 

ausencia de características disfuncionales de la adicción a internet que repercuten a 

nivel familiar, interpersonal y académico (Ampudia, 2019). Las características 

disfuncionales, de acuerdo al modelo de Caplan (2010) lo señala como 

consecuencias perjudiciales de la adicción a internet, señalando que una persona 

experimenta problemas en el plano personal, social, académico o laboral como 

producto del uso disfuncional de internet, por ejemplo, el ausentismo académico y 

en el trabajo, tensiones o conflictos familiares o con amigos, abandono de las 

actividades sociales (Young, 2005), cada una de estas características disfuncionales 

presentan una variable en común, que es el aislamiento social, que de acuerdo a su 

definición refiere al hecho objetivo de estar solo y a partir de esta condición 

objetiva, la experiencia subjetiva de aislamiento será desagradable o no, 

dependiendo del control que la persona ejerce sobre el déficit relacional (Lorente, 

2017). Un estudio realizado en Polonia, en adolescentes (entre los de 11 y 16 años) 

observaron al menos uno de estos síntomas, siendo el más frecuente navegar por 
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internet aun cuando es nada interesante, así como descuidar a la familia, los amigos 

y el estudio (Kirwil, 2011).  

Respecto al objetivo general, se halló que existe relación significativa y 

directa entre la soledad y la adicción a internet en los estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa de Tacna. Es así como, la presencia de 

soledad se relaciona con la presencia de categorías de adicción a internet en los 

estudiantes evaluados.  

En investigaciones realizadas que se asemejan a los resultados hallados, 

tenemos la realizada por Tabak y Zawadzka (2017) que hallaron una correlación 

significativa entre adicción a internet y soledad en adolescentes polacos, siendo una 

correlación entre las variables y no una relación causal. Asimismo, los autores 

concluyen que los adolescentes que presentan soledad en niveles altos pueden usar 

internet como una forma de compensación. Esto último, se presenta por la dificultad 

para relacionarse, así lo explica Ramírez (2018) en su investigación, donde halló la 

correlación significativa entre la soledad y las relaciones interpersonales, indica 

que, los estudiantes con mayores dificultades en la relación con otros presentaron 

también niveles más altos de soledad. Presentada esta correlación, refuerza la 

conclusión de Tabak y Zawadzka (2017), que, debido a las dificultades 

interpersonales, la interacción social disminuye y se compensa con la interacción 

online, esto podría generar un involucramiento disfuncional en el uso de internet 

(Lam et al., 2009). Siendo así que los usuarios compensan aquello que puede 

faltarles en el mundo real (Caplan & High, 2007). Pueden ser capaces de usar el 

chat, la mensajería instantánea o las redes sociales para hallar un significado 

psicológico y una conexión, formar rápidamente lazos íntimos y sentirse 

emocionalmente cercanos a los demás. También, Sarıalioğlu et al. (2021) hallaron 

relación directa entre la adicción a internet y la soledad en adolescentes, explicando 

que a mayor adicción a internet mayor soledad, asimismo, expuso que los 

adolescentes que se sienten moderadamente solos presentan niveles bajos de 

adicción a internet, resultado que coincide con los niveles hallados para ambas 

variables en la presente investigación. Asimismo, en el estudio se informó que los 

adolescentes utilizaron el internet para aliviar la soledad que sintieron durante la 
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pandemia (Sarıalioğlu et al., 2021). Siendo consistente el argumento que cuando 

los adolescentes presentan la sensación de que sus necesidades sociales no están 

satisfechas se refugian en los entornos digitales para compensar estas necesidades 

sin impedimentos (Cacioppo & Hawkley, 2009). Otro estudio previo, que pone 

como evidencia, la relación positiva entre el sentimiento de soledad y adicción al 

internet en adolescentes (Fernández, 2021), explica que, los adolescentes al 

manifestar mayor sentimiento de soledad tienden a presentar mayor adicción a 

internet. Al contrastar estos resultados, se reafirma los resultados hallados en la 

investigación, lo que lleva hacer un análisis sobre la relación entre la soledad y 

adicción a internet que se presenta en los estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa de Tacna.  

El modelo teórico de la soledad planteado por Perlman y Peplau (1981), 

exponen que la soledad presentada en los adolescentes sería el resultado de la 

discrepancia que perciben entre los vínculos sociales que poseen y los que desean, 

afirmando que existen factores que anteceden, que pueden facilitar o prevenir la 

aparición de la soledad, siendo la edad un factor personal que predispone el 

desarrollo y mantenimiento de la soledad, esto se refuerza por De Minzi (2005) los 

adolescente por la misma etapa del desarrollo son más susceptibles al desarrollo de 

la soledad, y al ser los más involucrados con el uso de internet, por el fácil acceso 

y el mayor dominio de los aplicativos de la internet, este se utilizaría como medio 

compensatorio o de escape para reducir el sentimiento de soledad (Young & 

Rogers, 1998). Por otro lado, considerando que una de las necesidades en la 

adolescencia es la búsqueda de la socialización o conexión con sus pares (Cacioppo 

& Cacioppo, 2014), esta se podría dificultar por la deficiencia en habilidades 

sociales, que ocasionaría problemas o baja deseabilidad al momento de interactuar 

con sus pares (De Minzi, 2005) siendo otro factor predisponente para el desarrollo 

de la soledad. Siguiendo la teoría de compensación de la adicción a internet, estos 

déficits relacionales que podría presentar el adolescente se compensarían haciendo 

uso de internet, desarrollando un uso disfuncional. Morahan-Martin y Schumacher 

(2003) encontraron niveles altos de soledad entre los estudiantes que se 

consideraban como usuarios patológicos o adictos a internet.  
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Por otro lado, de acuerdo con la perspectiva conceptual de soledad de Weiss 

(1975) se entiende como la ausencia de relaciones de afiliación, que genera 

sentimientos de marginalidad, aislamiento y la falta de pertenencia, que bien 

podrían compensarse con relaciones online como se mencionó anteriormente pero 

no supone que se puedan reemplazar. Partiendo de ello, se trae a colación el apoyo 

social, un componente importante que incluso se considera como lo opuesto a la 

soledad, un fenómeno asociado a la calidad de las relaciones sociales (Muchinik & 

Seidmann, 1998). Respecto a ello, Sarıalioğlu et al. (2021) explican que el apoyo 

social ha significado un impacto positivo en las personas, siendo un factor protector 

contra la depresión y la soledad, considerando que los adictos a internet suelen 

abstraerse del entorno social, no pueden beneficiarse del apoyo social, pasando más 

tiempo en la realidad virtual esperando mayor compensación, incluida la ayuda de 

amigos virtuales, como consecuencia de esta situación, podría desarrollarse la 

adicción a internet. Otro factor que se asocia a la relación soledad y adicción a 

internet está dado por la reorganización familiar y las características en la relación 

padres-hijos (Antognoli-Toland, 2000). Los cambios en la organización familiar 

pueden ser situaciones o circunstancias difíciles para los adolescentes tener un 

apoyo, guía y cubrir las necesidades sociales básicas, Russell et al. (1984) indicaron 

que la relación entre padres y adolescentes es un potente predictor de la soledad que 

podría asociarse con la edad y género, que a su vez es un factor situacional que 

cumple un rol en la aparición de la adicción a internet (Young, 2007).  

 En el presente estudio se encontró una relación significativa y directa de 

bajo nivel entre la soledad y la adicción a internet que han presentado los estudiantes 

del nivel secundario. Los hallazgos del estudio explican que, a mayor soledad 

mayor adicción a internet se presenta en los adolescentes sin embargo por el bajo 

nivel de la relación se explica que podrían presentarse otros factores que se 

encuentren relacionados con mayor intensidad. Se citaron estudios de la literatura 

con hallazgos similares que encontraron una relación positiva entre la soledad y la 

adicción a internet en adolescentes (Tabak & Zawadzka, 2017; Sarıalioğlu et al., 

2021; Fernández, 2021). El presente estudio relaciona ambas variables, mas no 

determina una relacional causal.  
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Por último, en las limitaciones del presente estudio se podría considerar el 

tamaño de la muestra, que podría ser no representativo en la población general 

estudiada y los resultados pueden no ser generalizables. Asimismo, al utilizar un 

diseño transversal, se levantan datos en un momento especifico, lo que limita 

observar cambios de las variables en el tiempo. La técnica de medición utilizada de 

cuestionario autoinformado para el acopio de datos, puede ser subjetivo y estar 

sujeto a sesgos en las respuestas. Por otro lado, los estudiantes pueden no ser 

completamente honestos en sus respuestas en el uso de internet, debido a la 

estigmatización asociada con la adicción, lo que podría afectar los resultados 

obtenidos en la presente investigación.  
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Capítulo VI  

Conclusiones y Sugerencias 

 

6.1. Conclusiones  

 

6.1.1. Primera 

 

 Se halló que existe relación directa y significativa entre la soledad y la 

adicción a internet en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa 

de Tacna, 2023.  

 

6.1.2. Segunda  

 

 Se halló que no existe diferencia significativa del nivel de soledad según la 

edad en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Tacna, 

2023. 

 

6.1.3. Tercera 

 

Se halló que existe diferencia significativa de la categoría de adicción a 

internet según la edad en estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa de Tacna, 2023. 

 

6.1.4. Cuarta 

 

Se encontró que existe relación significativa entre la soledad y la dimensión 

características sintomatológicas de la adicción a internet en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa de Tacna, 2023. 
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6.1.5. Quinta  

 

 Se encontró que existe relación significativa entre la soledad y la dimensión 

características disfuncionales de la adicción a internet en estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa de Tacna, 2023. 

 

6.2. Sugerencias  

 

6.2.1. Primera 

  

 Se sugiere a la Institución Educativa Gregorio Albarracín, que por medio de 

su departamento de tutoría y orientación educativa (TOE), implemente talleres o 

actividades enfocadas en el desarrollo de habilidades sociales, como la empatía, la 

comunicación efectiva y la resolución de conflictos. Estas habilidades pueden 

fortalecer las relaciones interpersonales y ayudar a los estudiantes a conectarse con 

los demás de manera más efectiva, estableciendo relaciones significativas y así 

prevenir el desarrollo o mantenimiento de la soledad y adicción a internet en los 

estudiantes.   

 

6.2.2. Segunda  

 

 Se sugiere al departamento de TOE de la Institución Educativa, que 

juntamente con su área de psicología implemente programas de tutoría de pares o 

mentores, donde los estudiantes de grados superiores puedan brindar apoyo y 

orientación a los estudiantes más jóvenes sobre el uso adecuado del internet, 

estableciendo un entorno en el que los estudiantes se sientan cómodos hablando 

sobre sus experiencias en línea y así fomentar el diálogo abierto y honesto sobre los 

riesgos y beneficios del internet. Paralelamente se promueve la interacción social y 

la construcción de relaciones entre compañeros. 
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6.2.3. Tercera 

 

 Se sugiere al área de psicología de la Institución Educativa, que ejecute 

tamizajes a los estudiantes sobre la soledad y la adicción a internet, con el objetivo 

de poseer precisión en los casos que demanden una orientación y derivación 

psicológica pertinente. Interviniendo adecuadamente algún síntoma patológico o 

características disfuncionales en los estudiantes.  

  

6.2.4. Cuarta  

  

Se sugiere al área de psicología de la Institución Educativa, que implemente 

programas y/o actividades formativas, y de prevención sobre la soledad y adicción 

a internet, dirigido a padres de familia y docentes, para la atención y derivación 

oportuna frente a casos de soledad o adicción a internet que puedan presentarse en 

los estudiantes de la Institución Educativa. 

   

6.2.5. Quinta  

 

 Se sugiere a futuros investigadores a nivel regional, realizar estudios 

referentes a la soledad y la adicción a internet, considerando que se encuentran 

escasos estudios sobre la relación de ambas variables, con el objetivo de profundizar 

y aportar al conocimiento, así mismo, poder establecer causas o relación con otros 

constructos que podrían estar involucrados, teniendo en cuenta datos 

sociodemográficos como diferencia por sexo, edad, situación económica entre 

otros; así también considerar una muestra mayor, pudiendo evaluar a Instituciones 

Educativas de todo un distrito de Tacna.   
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Soledad y Adicción a Internet en Estudiantes del Nivel Secundario de una Institución Educativa de Tacna, 2023. 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables/ 

dimensiones 
Instrumento Metodología 

Interrogante general 

¿Qué relación existe 

entre la soledad y la 

adicción a internet en 

estudiantes del nivel 

secundario de una 

institución educativa de 

Tacna, 2023? 

 

Interrogantes especificas  

- ¿Qué diferencia existe 

del nivel de soledad 

según la edad en 

estudiantes del nivel 

secundario de una 

institución educativa de 

Tacna, 2023? 

- ¿Qué diferencia existe 

de la categoría de 

adicción a internet 

según la edad en 

estudiantes del nivel 

secundario de una 

Objetivo general  

Determinar la relación 

entre la soledad y la 

adicción a internet en 

estudiantes del nivel 

secundario de una 

institución educativa de 

Tacna, 2023. 

 

Objetivos específicos  

- Identificar la diferencia 

del nivel de soledad 

según la edad en 

estudiantes del nivel 

secundario de una 

institución educativa de 

Tacna, 2023. 

- Identificar la diferencia 

de la categoría de 

adicción a internet 

según la edad en 

estudiantes del nivel 

secundario de una 

Hipótesis general 

Existe relación directa y 

significativa entre la 

soledad y la adicción a 

internet en estudiantes del 

nivel secundario de una 

institución educativa de 

Tacna, 2023. 

 

Hipótesis especificas  

- Existe diferencia 

significativa del nivel 

de soledad según la 

edad en estudiantes del 

nivel secundario de una 

institución educativa de 

Tacna, 2023. 

- Existe diferencia 

significativa de la 

categoría de adicción a 

internet según la edad en 

estudiantes del nivel 

secundario de una 

Variable 1:  

Soledad  

 

Dimensiones:  

- Soledad 

emocional  

- Soledad 

social  

 

Variable 2:  

Adicción a 

internet 

 

Dimensiones:  

- Característ

icas 

sintomatol

ógica 

- Característ

icas 

disfuncion

ales 

 

Escala de 

Soledad de 

De Jong 

Gierveld  

 

 

Escala de 

Adicción a 

Internet de 

Lima (EAIL)  

Enfoque  

Cuantitativo  

 

Tipo  

Descriptivo 

correlacional  

comparativo 

 

Diseño  

No experimental, 

transversal  

 

O1 

 

R               M   

 

O2 

 

Donde: 

 

M=Muestra 

donde se 
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institución educativa de 

Tacna, 2023? 

- ¿Qué relación existe 

entre la soledad y la 

dimensión 

características 

sintomatológicas de la 

adicción a internet en 

estudiantes del nivel 

secundario de una 

institución educativa de 

Tacna, 2023? 

- ¿Qué relación existe 

entre la soledad y la 

dimensión 

características 

disfuncionales de la 

adicción a internet en 

estudiantes de nivel 

secundario de una 

institución educativa de 

Tacna, 2023? 

institución educativa de 

Tacna, 2023. 

- Determinar la relación 

entre la soledad y la 

dimensión 

características 

sintomatológicas de la 

adicción a internet en 

estudiantes de nivel 

secundario de una 

institución educativa 

de Tacna, 2023. 

- Determinar la relación 

entre la soledad y la 

dimensión 

características 

disfuncionales de la 

adicción a internet en 

estudiantes de nivel 

secundario de una 

institución educativa 

de Tacna, 2023. 

institución educativa de 

Tacna, 2023.  

- Existe relación 

significativa entre la 

soledad y la dimensión 

características 

sintomatológicas de la 

adicción a internet en 

estudiantes de nivel 

secundario de una 

institución educativa de 

Tacna, 2023. 

- Existe relación 

significativa entre la 

soledad y la dimensión 

características 

disfuncionales de la 

adicción a internet en 

estudiantes de nivel 

secundario de una 

institución educativa de 

Tacna, 2023. 

realizará el 

estudio  

O1= Medición de 

la soledad  

O2= Medición de 

la Adicción a 

Internet  

R= Relación  

 

Población  

650 estudiantes 

matriculados del 

nivel secundario.  

 

Muestra  

Muestreo 

probabilístico, 

aleatorio – 

estratificada. 

Estuvo 

conformada por 

242 estudiantes.  
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Apéndice B. Constancia de Aplicación de Instrumentos 
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Apéndice C. Formato de Consentimiento Informado 
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Apéndice D. Formato de Instrumentos  
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Apéndice E. Validación por Juicio de Expertos 
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Apéndice F. Evidencias Fotográficas 
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Apéndice G. Base de Datos 
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Apendice H. Confiabilidad de los Instrumentos Aplicados 

Tabla 19 

Análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach de la variable soledad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

.774 11 

 

 En la tabla 16, se observa el coeficiente del alfa de Cronbach que es de 

0.774, esto indica que posee una confiabilidad aceptable.  

 

Tabla 20 

Análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach de la variable adicción a internet 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.739 11 

 

 En la tabla 17, se observa el coeficiente del alfa de Cronbach que es de 

0.739, esto indica que posee una confiabilidad aceptable.  
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Apendice I. Informe de Culminación de Asesoria 
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Apendice J. Informe de Evaluación de Tesis por Jurado Dictaminador 
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