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RESUMEN
Objetivo: identificar publicaciones sobre aislamiento social y soledad en estudiantes
universitarios y factores relacionados con estos problemas de salud. Método: Revisión
integrativa de la literatura, basada en una búsqueda en cinco bases de datos: Medline,
PsycInfo, Science Direct, Web of Science y LILACS, utilizando los siguientes términos:
Aislamiento social, Soledad y Estudiantes. Tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, se
seleccionaron 28 artículos de distintas nacionalidades. Resultados: Se evidenció que el
aislamiento social y la soledad en los estudiantes universitarios se asocian con numerosas
condiciones negativas y conductas de riesgo para la salud. Por otro lado, se identificó el
importante papel del apoyo social y el sentido de comunidad para hacer frente a la soledad.
Conclusiones: existen impactos del aislamiento social y la soledad en la salud de los
estudiantes universitarios, caracterizando estos dos fenómenos como importantes problemas
de salud pública que demandan atención por parte de investigadores y trabajadores de la salud.
Descriptores: Aislamiento social; Soledad; Estudiantes; Salud mental.
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RESUMO
Objetivo: identificar as publicações sobre o isolamento social e a solidão em estudantes
universitários e os fatores relacionados a essas problemáticas de saúde. Método: Revisão
integrativa de literatura, realizada a partir de uma busca em cinco bases de dados: Medline,
PsycInfo, Science Direct, Web of Science e LILACS, a partir dos seguintes termos: Social
Isolation, Loneliness e Students. Após aplicação de critérios de inclusão e exclusão, foram
selecionados 28 artigos de diferentes nacionalidades. Resultados: Evidenciou-se que o
isolamento social e a solidão em universitários estão associados a inúmeras condições
negativas e comportamentos de risco à saúde. Em contrapartida, identificou-se o importante
papel do apoio social e do senso de comunidade no enfrentamento da solidão. Conclusões:
observa-se impactos do isolamento social e solidão na saúde dos universitários,
caracterizando esses dois fenômenos como importantes problemas de saúde pública, que
demandam atenção de pesquisadores e trabalhadores da saúde.
Descritores: Isolamento social; Solidão; Estudantes; Saúde mental.

ABSTRACT
Objective: to identify publications on social isolation and loneliness in university students
and factors related to these health problems.Method: Integrative literature review, based on a
search in five databases: Medline, PsycInfo, Science Direct, Web of Science and LILACS,
using the following terms: Social Isolation, Loneliness and Students. After applying inclusion
and exclusion criteria, 28 articles of different nationalities were selected. Results: It was
evident that social isolation and loneliness in university students are associated with numerous
negative conditions and health risk behaviors. On the other hand, the important role of social
support and a sense of community in coping with loneliness was identified. Conclusions:
there are impacts of social isolation and loneliness on the health of university students,
characterizing these two phenomena as important public health problems that demand
attention from researchers and health workers.
Descriptors: Social isolation; Loneliness; Students; Mental health.

INTRODUCCIÓN

El aislamiento social se conceptualiza

como la ausencia de relaciones sociales o

vínculos significativos.1 En general, un

individuo en aislamiento social se encuentra

con una red reducida de relaciones

familiares y no familiares.2 La soledad

puede definirse como la percepción de

aislamiento social o incluso como la

sensación subjetiva de estar solo.3 La

soledad también se entiende como el

aislamiento social percibido en sí.4

El aislamiento social puede

caracterizarse como el riesgo para la salud

pública más preocupante de todos los

tiempos, considerándose una epidemia en

aumento. Existen consecuencias nocivas

para la salud de las personas por la falta de

conexión social, la soledad y el aislamiento

social, comparables a los efectos de la

obesidad, el tabaquismo y la violencia, que

acaban debilitando y acortando la esperanza

de vida de las personas.4

Asimismo, la soledad representa un

grave problema de salud pública, ya que las

estimaciones indican que alrededor del 8%

de la población adulta de los países

occidentales experimenta una soledad
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intensa y otro 20% una soledad moderada o

leve.2 Sin embargo, cabe señalar que la

prevalencia de la soledad y el aislamiento

social puede ser mucho mayor si se

considera la multidimensionalidad de estos

fenómenos y su amplitud, aunque es difícil

obtener estimaciones globales precisas

debido a la variación a lo largo de la vida. el

aislamiento social, las diferencias culturales

y de género y el uso de diferentes métodos y

escalas de medición existentes.5-6

La soledad y el aislamiento social

pueden afectar la salud a través de sus

efectos en los comportamientos de salud.7

Estos dos problemas de salud están

asociados con un mayor consumo de tabaco,

enfermedades cardiovasculares y bajos

niveles de actividad física.6 La desconexión

social puede predecir un aumento de los

sentimientos de soledad, lo que, a su vez,

puede predecir mayores cantidades de

síntomas de depresión y ansiedad. Por el

contrario, los síntomas de depresión y

ansiedad también pueden predecir un mayor

grado de soledad, lo que, a su vez, puede

predecir un mayor grado de desconexión

social. De este modo, la soledad puede

entenderse como un punto crucial a través

del cual la desconexión social conduce a

trastornos afectivos, y a partir del cual la

depresión y la ansiedad precipitan el

retraimiento social.8

Es evidente que además de estar

asociada a morbilidad y mortalidad, la

soledad también está involucrada en varios

procesos fisiológicos nocivos.9 Los efectos

de la soledad en la salud se producen directa

e indirectamente y son difíciles de discutir

individualmente. Esto ocurre porque el

cuerpo humano funciona mediante la

integración de diferentes órganos y sistemas,

trabajando juntos para garantizar la

supervivencia y la aptitud del individuo.10

Se considera que dos aspectos de las

relaciones sociales, el aislamiento social y la

soledad, están ganando cada vez más

protagonismo en la literatura científica. Sin

embargo, la investigación sobre estos dos

temas implica un desafío, que es

comprender todo el alcance y la complejidad

de la influencia de las relaciones sociales en

la salud y, además del número absoluto o

extensión de las relaciones sociales, se debe

considerar su calidad.3

Se observa que si bien la vida

universitaria es un período marcado por

innumerables posibilidades, también

involucra necesidades de adaptación,

exigencias y elecciones, representando así

una fase en la que pueden aparecer

situaciones que enfrentan al estudiante

universitario con la soledad y el aislamiento

social. De esta manera, la soledad comenzó

a ser estudiada en el ámbito universitario.11

Cabe resaltar que los sentimientos de

soledad en el ambiente académico pueden

conducir a la aparición de síntomas

depresivos y efectos nocivos en la salud de



Rev Enferm Atenção Saúde [Online]. Ago/Nov 2024; 13(3):e202442 ISSN 2317-1154

4

los estudiantes, además de afectar su

formación académica.12

La soledad mínima ya fue demostrada

en el 53% de los estudiantes y la soledad

intensa en el 2,4% en una muestra de 574

estudiantes universitarios brasileños,

existiendo correlación entre la depresión y

los hábitos de los estudiantes universitarios,

el área de estudio y el apoyo social.11 Sin

embargo, en el momento de la búsqueda

realizada en las bases de datos de esta

revisión, ningún estudio brasileño estimó el

aislamiento social tal como se define en la

literatura1, demostrando la necesidad de

abordar este foco de investigación.

En este contexto, es evidente la

importancia de este tema, aún poco

explorado a nivel nacional, ya que el

aislamiento social y la soledad están

asociados con malos resultados de salud7 y

los estudiantes universitarios pueden verse

susceptibles a estos dos problemas de

salud.11 Surgieron así las preguntas rectoras

del estudio: ¿qué se ha publicado sobre el

aislamiento social y la soledad en

estudiantes universitarios? ¿Qué factores

están relacionados con el aislamiento social

y la soledad en los estudiantes universitarios?

Por tanto, el objetivo de este estudio es

identificar publicaciones sobre el

aislamiento social y la soledad en

estudiantes universitarios y los factores

relacionados con estos problemas de salud.

MÉTODO

Se trata de una revisión integrativa

de la literatura, que tiene como objetivo

sintetizar los resultados obtenidos en la

investigación sobre un tema o cuestión, de

manera sistemática, ordenada e integral. Se

elaboró   con base en los pasos descritos

en la literatura, a saber: elaboración de la

pregunta orientadora -¿Qué se ha publicado

sobre el aislamiento social y la soledad en

los universitarios? ¿Qué factores están

relacionados con el aislamiento social y la

soledad en los estudiantes universitarios?;

búsqueda o muestreo de literatura;

recopilación de datos; análisis crítico de los

estudios incluidos; discusión de resultados y

presentación de la revisión integradora.13

Para seleccionar los estudios se realizó

una búsqueda en las siguientes bases de

datos: Medline (Medical Literature Analysis

and Retrieval System Online, accedida a

través de Pubmed), PsycInfo (American

Psychological Association), Science Direct

(Elsevier), Web of Science (Clarivate

Analytics) y LILACS (Literatura

Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de

la Salud). Los términos utilizados fueron los

descriptores y MeSH: “Social Isolation”,

Loneliness and Students y los operadores

booleanos utilizados fueron “OR” y “AND”,

combinados en la siguiente estrategia de

búsqueda: “Social Isolation” OR Loneliness

AND Students.
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Se establecieron como criterios de

inclusión: estudios relacionados con el tema

publicados en los últimos cinco años y con

acceso gratuito. La búsqueda se realizó en

junio de 2020, mediante acceso al Portal

Periódico de la Coordinación de

Perfeccionamiento del Personal de

Educación Superior (CAPES), utilizando

palabras clave en las bases de datos

PsycoInfo y Web of Science, el título,

resumen y palabras clave en Science Direct

y LILACS, y por las palabras MeSH en

Medline/Pubmed.

Vale la pena señalar que el estudio fue

realizado por tres investigadores

independientes. Dos investigadores

realizaron la búsqueda bibliográfica y

selección de estudios, y un tercer

investigador resolvió diferencias sobre la

elegibilidad de un estudio que generó dudas.

Para guiar la realización de este tipo de

estudio se utilizó un instrumento creado con

base en otras revisiones de la literatura y

pautas disponibles. El instrumento contenía

columnas para identificar el estudio,

objetivos, metodología y describir la síntesis

de resultados y conclusiones.

Además, se extrajo información

respecto a los autores, título y país de origen

de cada publicación. Para organizar las

referencias se utilizó el software de gestión

de referencias bibliográficas Mendley®. Se

realizó una valoración del nivel de evidencia

de cada estudio, considerándose nivel I:

revisiones sistemáticas o metanálisis de

ensayos clínicos controlados aleatorios o

guías clínicas basadas en revisiones

sistemáticas de ensayos clínicos controlados

aleatorios; nivel II: ensayos clínicos

controlados aleatorios bien diseñados; nivel

III: ensayos clínicos bien diseñados sin

aleatorización; nivel IV: estudios de

cohortes y de casos y controles bien

diseñados; nivel V: revisión sistemática de

estudios descriptivos y cualitativos; nivel VI:

estudios descriptivos o cualitativos; nivel

VII: dictámenes de autoridades y/o informe

de comités de expertos.14 Luego del análisis

crítico de los estudios, se realizó una

categorización temática de los mismos,

considerando factores relacionados con la

soledad y el aislamiento social.

RESULTADOS

Identificación de publicaciones sobre

aislamiento social y soledad en

estudiantes universitarios.

Inicialmente, se recuperaron 490

resultados a través de Medline/Pubmed,

7.796 en PsycInfo, 2.743 en Science Direct,

1.687 en Web of Science y 52 en Lilacs.

Luego de aplicar los filtros y leer en su

totalidad los estudios que cumplieron con

los criterios de inclusión, se seleccionaron

28 artículos para el análisis crítico y

discusión de los resultados, como se muestra

en la figura 1, elaborado con base en las
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recomendaciones del modelo PRISMA.15

Además, los artículos fueron codificados y

caracterizados, tal como se establece en la

tabla 1.

Figura 1. Diagrama de identificación y selección de estudios, según modelo PRISMA.

Fuente: Autoría propia, 2020.

Tabla 1. Caracterización de los estudios identificados respecto a autores, año, nivel de
evidencia, título, base de datos/revista y ubicación. Río Grande, RS, Brasil, 2020.
Código Autores,

año, nivel
de

evidencia.

Título Bases de datos /
Periódico

Ubicación

A01 Adams y
otros,
201616, VI

La relación entre tensión
financiera, estrés percibido,
síntomas psicológicos e integración
académica y social en estudiantes
universitarios

Medline / Revista de
salud universitaria
estadounidense

Estados
Unidos de
América
(EE.UU.)

A02 Chu y otros,
201617, VI

¿El insomnio es una sensación de
soledad? Exploración de la
pertenencia frustrada como vínculo
explicativo entre el insomnio y la
ideación suicida en una muestra de

Medline / Revista de
medicina clínica del
sueño

Corea del
Sur

Artículos identificados en búsquedas adicionales
(n= 0)

Registros duplicados eliminados
(n= 56)

Artículos excluidos tras la
lectura de títulos y resúmenes

(n= 0)

Estudios seleccionados (n= 43)

Artículos excluidos tras
lectura completa (n= 15)

Artículos incluidos en la síntesis
cualitativa.
(n= 28)

Registros identificados
(n= 775)

Estudios seleccionados para lectura
completa (n= 43)
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Código Autores,
año, nivel

de
evidencia.

Título Bases de datos /
Periódico

Ubicación

estudiantes universitarios de Corea
del Sur

A03 Bolaños
Reyes y
Rodríguez
Blanco,
201618, VI

Prevalencia del síndrome de
burnout académico entre
estudiantes de enfermería de la
Universidad de Costa Rica

Lilas / Enfermera. Costa
Rica actual (En línea)

Costa
Rica

A04 Chow y
otros,
201719, VI

Uso de sensores móviles para
probar modelos clínicos de
depresión, ansiedad social, afecto
estatal y aislamiento social entre
estudiantes universitarios

Medline y
Psycinfo/Revista de
investigación médica en
Internet

EE.UU

A05 Hom et al.,
201720, VI

Investigación del insomnio como
predictor transversal y longitudinal
de la soledad: hallazgos de seis
muestras

Medline / Investigación
en psiquiatría

EE.UU

A06 Kim y otros,
201721, VI

Modelo de ecuación estructural de
la adicción a los teléfonos
inteligentes basado en la teoría del
apego adulto: efectos mediadores
de la soledad y la depresión

Medline y Science Direct
/ Investigación en
enfermería asiática

Corea del
Sur

A07 Pereira et al.,
201722, VI

Búsqueda de predictores
psicológicos de ideación suicida en
estudiantes universitarios

Psycinfo / Psicología:
Teoría e Investigación

Portugal

A08 Thomas y
otros,
201723, VI

Comprender las redes sociales y el
trabajo de identidad en los jóvenes
en transición a la universidad

Science Direct /
Computadoras en el
comportamiento humano

Reino
Unido

A09 Dutta y
Chye,
201724, VI

Uso de Internet y bienestar
psicológico: un estudio de
estudiantes internacionales en
Singapur

Web of Science / Revista
de Estudiantes
Internacionales

Singapur

A10 Mcintyre y
otros,
201825, VI

Predictores académicos y no
académicos del malestar
psicológico estudiantil: el papel de
la identidad social y la soledad

Medline y Web of
Science / Revista de
salud mental

Reino
Unido

A11 Sadeghi
Bahmani y
otros,
201826, VI

¿Está el funcionamiento emocional
relacionado con el rendimiento
académico entre los estudiantes
universitarios? Resultados de una
muestra iraní transversal

Medline, Lilacs,
Psycinfo y Web of
Science / Revista
Brasileña de Psiquiatría

Irán

A12 Dinçyurek et
al., 201827,
VI

Identificando la relación de la
adicción a la comida, la
impulsividad y la soledad con
diferentes variables en estudiantes
universitarios.

Psycinfo y Web of
Science/Eurasia Journal
of Mathematics, Science
& Technology Education

Chipre

A13 Özdemir et
al., 201828,
VI

Prevalencia de la nomofobia entre
estudiantes universitarios: un
estudio comparativo de estudiantes
universitarios paquistaníes y turcos

Psycinfo/Eurasia Revista
de Educación en
Matemáticas, Ciencia y
Tecnología

Pakistán y
Turquía

A14 Diehl y Soledad en las universidades: Medline y Web of Alemania
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Código Autores,
año, nivel

de
evidencia.

Título Bases de datos /
Periódico

Ubicación

otros,
201829, VI

determinantes de la soledad
emocional y social entre los
estudiantes

Science / Revista
Internacional de
Investigación Ambiental
y Salud Pública

A15 Muyan-Yilik
et al., 201830,
VI

Predictores de soledad entre
estudiantes universitarios en
Turquía: timidez y género

Web of Science / Revista
de la Facultad de
Educación de la
Universidad de
Cukurova

Turquía

A16 Barroso et
al., 201831,
VI

La soledad como variable
predictiva de la depresión en
adultos

Lilas / Estudi.
Interdisciplina psicol

Brasil

A17 Fonsêca et
al., 201832,
VI

Uso de redes sociales y soledad:
evidencia psicométrica a partir de
escalas.

Lilas/Arq.sujetadores.
psicol

Brasil

A18 Moeller y
Seehuus,
201933, VI

La soledad como mediadora de las
habilidades sociales de los
estudiantes universitarios y de sus
experiencias de depresión y
ansiedad.

Medline / Revista de la
adolescencia

Estados
Unidos de
América

A19 Jafari y
otros,
201934, VI

La relación entre la adicción al
teléfono móvil y la sensación de
soledad entre estudiantes de
ciencias médicas en Kermanshah,
Irán

Notas de investigación
de Medline/BMC

Irán

A20 Dagnew y
Dagne,
201935, VI

Año de estudio como predictor de
soledad entre estudiantes de la
Universidad de Gondar

Notas de investigación
de Medline/BMC

Etiopía

A21 Çinar y
Toker,
201936, VI

Un examen del efecto de la soledad
en el comportamiento innovador de
estudiantes de la facultad de
ciencias de la salud

Medline/revista médica
china

Turquía

A22 Sæther et al.,
201937, VI

Consumo de alcohol, satisfacción
con la vida y salud mental entre
estudiantes universitarios y
universitarios noruegos

Informes de Psycinfo y
Science
Direct/Comportamientos
Adictivos

Noruega

A23 Aydiner-
Boylu et al.,
201938, VI

La investigación del efecto del
apoyo social percibido sobre la
soledad en estudiantes
universitarios

Web de la ciencia /
Sosyoekonomi

Turquía

A24 Chang et al.,
201939, VI

El papel positivo de la esperanza en
la relación entre la soledad y las
condiciones infelices en los jóvenes
húngaros: ¡Cómo importa el
pensamiento de caminos!

Web of Science / Revista
de Psicología Positiva

Hungría

A25 Primack y
otros,
201940, VI

Experiencias positivas y negativas
en las redes sociales y aislamiento
social percibido

Web of Science / Revista
Estadounidense de
Promoción de la Salud

Estados
Unidos de
América

A26 Anderssen y
otros,

Satisfacción con la vida y salud
mental entre estudiantes

Medline y Web of
Science /BMC salud

Noruega
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Código Autores,
año, nivel

de
evidencia.

Título Bases de datos /
Periódico

Ubicación

202041, VI transgénero en Noruega pública
A27 Thomas y

otros,
202042, VI

Soledad estudiantil: el papel de las
redes sociales en las transiciones de
la vida

Psycinfo y Science
Direct /Computadoras y
Educación

Reino
Unido

A28 Ribeiro et
al., 202043,
VI

Prevalencia y factores asociados a
la depresión y la ansiedad en
estudiantes de medicina brasileños

Lilas / Rev. sujetadores.
educación. promedio

Brasil

Se observó que, de los estudios

seleccionados, sólo uno (3,5%) presenta un

enfoque cualitativo (A08). El resto de los

estudios (96,5%) utilizó un enfoque

cuantitativo, siendo casi todos transversales

(96,2%), con excepción de uno (A02 - 3,8%),

que presentó resultados longitudinales. Sólo

tres estudios seleccionados (A17-A18, A28)

son de origen brasileño, lo que denota poca

publicación relacionada con el tema en

Brasil. Todos los estudios (100%) se

clasificaron en el nivel de evidencia VI.

También llama la atención que en uno de

ellos (A28), la soledad y el aislamiento

social no aparecieron como tema central, sin

embargo, se incluyó porque citaba

estudiantes que se sentían aislados en sus

resultados.

Factores relacionados con la soledad y el

aislamiento social en estudiantes

universitarios.

Se determinó asociación entre soledad

y género masculino (A15, A20) y año de

estudio (A20). La mayor soledad se

evidenció entre los estudiantes universitarios

de 21 años o más (A20), los que estudian

ciencias sociales (A14), los residentes de

zonas rurales antes de ir a la universidad

(A20) y los estudiantes inmigrantes (A14).

También se destaca que estar casado o en

pareja surgió como un factor protector

contra la soledad (A14).

La soledad en estudiantes

universitarios se relacionó con una serie de

condiciones negativas, a saber: problemas de

salud mental (A10), depresión (A05, A07,

A11, A14, A16, A18, A24, A28), ideación

suicida (A2, A07, A24), ansiedad (A14,

A24), insomnio (A02, A05), tabaquismo

(A12, A20), consumo de alcohol (A22),

consumo de khat (planta autóctona

originaria de Etiopía y Yemen con efecto

estimulante) en estudiantes de Etiopía (A20),

dificultades económicas (A01), síndrome de

Burnout (A03), menor satisfacción social

(A11), automutilación (A26), menor

satisfacción con la vida (A26), dependencia

de redes sociales (A17), baja autoestima

(A17), impulsividad (A12), adicción a la

comida (A12), nomofobia (A13) y

inactividad física (A14), mayor timidez
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(A15), menores habilidades sociales

verbales (A18), menor comportamiento

innovador (A21) y experiencias negativas en

las redes sociales (A25).

Se identificó que el aislamiento social

se asoció con más tiempo en casa (A04) y

mayor ansiedad social (A04). Tanto la

soledad como el aislamiento social se

asociaron con la depresión (A06), las

emociones negativas (A06), la adicción a los

teléfonos inteligentes (A06, A19) y el uso

problemático de Internet (A09).

Además, se señaló que el apoyo social

(A23) y el sentido de comunidad (A27)

reducen la soledad, estableciendo una

relación protectora hacia la misma. También

es digno de mención que un estudio (A08)

encontró que las redes sociales pueden

exacerbar y ayudar a afrontar la soledad y el

aislamiento social. Otros hallazgos

demuestran que la soledad emocional es más

frecuente que la soledad social (A14).

DISCUSIÓN

A partir de la revisión fue posible

identificar características de los estudiantes

universitarios y factores que se relacionan

con la soledad y el aislamiento social.

También fue posible identificar factores

relacionados con el aislamiento social y la

soledad que impactan negativamente en la

vida de los estudiantes y aquellos que actúan

como factores protectores contra el

aislamiento social y la soledad. Los

resultados de la revisión pueden servir como

base para desarrollar estrategias para

combatir el aislamiento social y la soledad

en los estudiantes universitarios.

En cuanto al género de los estudiantes

universitarios que experimentan soledad,

dos estudios destacaron una asociación con

los hombres.16-17 Está claro que los

estudiantes universitarios varones utilizan

con mayor frecuencia mecanismos de

afrontamiento pasivos, como la negación, el

abuso de sustancias y el estado de ánimo

deprimido, a la hora de tomar decisiones

para afrontar su salud mental, mientras que

las mujeres universitarias parecen utilizar

con mayor facilidad mecanismos de

afrontamiento activos, como la implicación

en actividades de apoyo social y búsqueda

de orientación espiritual.18 Sin embargo, el

resto de los estudios mostraron resultados

divergentes o no probaron la asociación de

la soledad con el sexo, refiriéndose así a la

existencia de resultados mixtos en los

estudios identificados.

El año de estudio también se asoció

con la soledad, identificándose que ser

estudiante de primer año hace que el

estudiante sea más propenso a la soledad.17

En un estudio realizado en Etiopía, los

estudiantes de primer año tuvieron mayores

problemas para adaptarse a un nuevo

entorno.19 Es de destacar que los estudiantes

que salen de casa para ir a la universidad

pueden hacerlos susceptibles a la soledad.20
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Esta asociación puede deberse a la corta

duración de la estancia en la universidad,

que aún no permite la adaptación a este

nuevo entorno.17

Un estudio destacó una mayor

prevalencia de soledad en estudiantes

universitarios de 21 años y más.17 Sin

embargo, cabe destacar que el estudio

identificado no informó diferencias

significativas.21Respecto al tema de estudio,

se identificó una mayor soledad en los

estudiantes de ciencias sociales, considerado

un hallazgo nuevo que requiere mayor

exploración, pero que puede deberse a que

los estudiantes de esta área viven en grupos

pequeños y tienen poco contacto con otros

estudiantes.21

El hecho de vivir en una zona rural

antes de la universidad, así como la

migración, fueron responsables de una

mayor prevalencia de soledad entre los

estudiantes universitarios, como lo

demuestran los estudios analizados.17.21 Está

claro que la migración es una condición de

vulnerabilidad a la enfermedad. Un estudio

brasileño con estudiantes de origen rural

identificó que más de la mitad de ellos están

en riesgo de sufrir Trastornos Mentales

Comunes, caracterizados por la aparición de

síntomas somáticos y problemas de

integración social en la universidad.22 Por

tanto, tiene sentido que estos estudiantes

presenten un mayor nivel de soledad.

Al igual que en este estudio,

investigaciones con diferentes grupos etarios

y segmentos de la población reportan una

asociación del aislamiento social y/o la

soledad con condiciones negativas,

destacando los impactos negativos del

aislamiento social y la soledad en la

salud4,7,23-24, bienestar25-26, y también en la

esperanza de vida de las personas, ya que se

asociaron con una mayor tasa de

mortalidad.4

En cuanto a los impactos en la salud

mental, estudios con otros grupos de edad y

población general confirman los hallazgos

de esta investigación, mostrando una

asociación entre aislamiento social, soledad

y depresión25–28, soledad y síndrome de

Burnout.29 También se demostró una

relación entre la soledad y el aislamiento

social y la ideación suicida y el parasuicidio

(comportamiento suicida).30–32 Además,

parece que la literatura respalda la

asociación entre soledad y ansiedad.8,28,32 y

soledad y ataques de pánico.32

En esta revisión se identificaron

estudios en los que la soledad se asociaba

con una mayor timidez16,menor

comportamiento innovador33, menores

habilidades sociales verbales34 y menor

satisfacción social35 y con la vida.36 Además,

el aislamiento social se asoció con más

tiempo en casa y mayor ansiedad social.37

Respecto a estos aspectos, se resalta

que la vida de pareja es crucial para el
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desarrollo de los individuos, siendo

importante para la expresión de una de sus

necesidades humanas básicas, la

comunicación, y para el establecimiento de

relaciones interpersonales, siendo que la

soledad interfiere con la morbimortalidad. y

una reducción de la calidad de vida.38 Por

tanto, se supone que, en una situación en la

que el estudiante universitario se encuentra

aislado y solitario, también se producen

cambios significativos en otros aspectos de

su vida social, como se demuestra en la

presente revisión.

También se reveló que la soledad

también estaba asociada con dificultades

financieras.39 Los autores identificaron que

la menor riqueza familiar se correlacionaba

con la soledad.40 En este contexto, un

estudio destaca que entre los desafíos que

enfrentan los estudiantes en la educación

superior se encuentran los problemas

emocionales, las dificultades financieras, la

adaptación al entorno académico y la

conciliación entre la universidad, el trabajo

y otros, capaces de desencadenar problemas

de salud mental.41 Por tanto, esta relación

encuentra apoyo en la literatura.

Los resultados de la extensa revisión

realizada muestran que las conductas de

riesgo, como fumar, prevalecieron entre los

estudiantes solitarios17.42, alcoholismo43,

consumo de khat en estudiantes etíopes17 y

adicción a la comida.42 La asociación de la

soledad con el consumo de tabaco y alcohol

se ve reforzada porPeltzer y Pengpid.40 Se

sabe que el consumo de tabaco y alcohol es

extremadamente perjudicial para la salud

humana, sin embargo, los estudiantes suelen

verlos como fuentes de refugio ante sus

ansiedades.44 Un estudio con estudiantes

universitarios identificó el papel predictivo

de la desregulación emocional (incluida la

impulsividad) y la soledad en la adicción a

la comida.45

En este trabajo también se verificó una

relación entre la soledad yinsomnio46-47 y la

inactividad física.21 Las investigaciones

muestran que los estudiantes universitarios

solitarios tienen más probabilidades de

informar problemas de sueño y una duración

corta del sueño.40 Un estudio con resultados

de análisis transversales y longitudinales

destaca que la soledad es un factor de riesgo

independiente para la inactividad física y

que aumenta la probabilidad de interrumpir

la actividad física con el tiempo.48

Los hallazgos de esta revisión también

sugieren que ser un estudiante universitario

socialmente aislado y/o solitario está

asociado con la adicción a los teléfonos

inteligentes49-50 y uso problemático de

Internet.51 La soledad también estaba

relacionada con impulsividad42, experiencias

negativas en las redes sociales52,

nomofobia42 y dependencia de las redes

sociales.32 Un estudio anterior confirma que

la soledad en los estudiantes universitarios

se asoció con conductas adictivas, incluido
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el uso prolongado de Internet (seis o más

horas por día).40 Según los hallazgos de

Savci y Aysan54, la impulsividad predice

directa, positiva y significativamente el uso

de las redes sociales, que a su vez predice

directa, positiva y significativamente la

soledad, y la impulsividad predice

indirectamente, positiva y significativamente

la soledad.

Sin embargo, un estudio encontrado en

esta revisión destacó que las redes sociales

pueden exacerbar y aliviar el sentimiento de

soledad.32 En este sentido, se destaca que la

necesidad de pertenencia y la necesidad de

autorrepresentación son dos necesidades

sociales básicas que impulsan el uso de las

redes sociales, las cuales tienen el potencial

de posibilitar la interacción y la formación

de amistades. Hay resultados poco claros en

la literatura sobre esta asociación, lo que

requiere más investigación.55 Sin embargo,

los resultados de este estudio refuerzan la

posibilidad de que las redes sociales alivien

y exacerben la soledad.

Otros hallazgos de esta revisión

demuestran que la soledad emocional es más

frecuente que la soledad social en

estudiantes universitarios.21 Este resultado

está respaldado por la literatura56, por lo que

es importante estudiar estos dos aspectos de

la soledad. Weiss57, un importante teórico, la

soledad social se caracteriza por la ausencia

de una red social aceptable para el individuo,

es decir, un círculo más amplio de amigos y

conocidos que le proporcionen un

sentimiento de pertenencia, de

compañerismo y que le hagan sentir

miembro de una comunidad, mientras que la

soledad emocional se identifica por la

ausencia de una figura de apego en la vida y

la falta de alguien a quien recurrir (por

ejemplo, una pareja, un mejor amigo, un

familiar). Por lo tanto, se sugiere que los

estudiantes universitarios, al enfrentar un

período de adaptación, se enfrentan a la falta

de alguien que les ofrezca apoyo.

Otro aspecto destacado en los artículos

analizados es la relación entre soledad,

apoyo social y sentido de comunidad, así

como el hecho de estar casado o en pareja

surgió como un factor protector de la

soledad, y estos aspectos influyen en la

soledad.58,59 En este sentido, es claro que

una red social de relaciones personales

significativas es crucial para sentirse

socialmente integrado y aliviar el

sentimiento de soledad. Es de destacar que

la red social que brinda apoyo social es

fundamental para recrear un ambiente

académico más favorable a la salud mental

de los estudiantes.22

CONCLUSIONES

Se identificaron publicaciones sobre

aislamiento social y soledad en estudiantes

universitarios a nivel mundial. Los estudios

identificados son, en su mayoría, con

enfoque cuantitativo, transversal y de origen
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internacional, clasificándose en su totalidad

con nivel de evidencia VI. Se destacaron

factores relacionados con el aislamiento

social y la soledad en estudiantes

universitarios, destacando numerosas

condiciones negativas y conductas de riesgo

para la salud. Por otro lado, se identificó el

importante papel del apoyo social y el

sentido de comunidad en el afrontamiento de

la soledad, actuando como factor protector.

Se deben reconocer algunas

limitaciones en la realización de este estudio,

como que la búsqueda bibliográfica se

restringió a estudios gratuitos, en inglés,

español y portugués y en los últimos cinco

años, sin embargo, sería muy costoso

ampliar este espectro debido al volumen de

producción en la zona, y se cree que la

búsqueda permitió agotar el tema,

permitiendo una recolección de datos

robusta. La singularidad de esta revisión a

nivel nacional es un punto fuerte,

considerando un tema tan relevante.

Esta revisión permite ampliar nuestra

visión sobre los impactos del aislamiento

social y la soledad en la salud de los

estudiantes universitarios, caracterizando

estos dos fenómenos como problemas

importantes a ser estudiados en la

academia.Los formuladores de políticas

públicas, así como los profesionales de la

salud y la educación, deben considerar los

fenómenos en cuestión como importantes

problemas de salud pública y dedicar

esfuerzos para implementar intervenciones

efectivas, con el objetivo de fortalecer las

redes de apoyo social y reducir los niveles

de aislamiento social y soledad entre los

estudiantes universitarios.

Es de destacar que los vacíos de

conocimiento siguen siendo poco claros, a

partir de la observación de resultados

ambiguos en la literatura investigada, y que

la producción científica brasileña sobre estos

temas es aún incipiente, en relación a otros

países. Por ello, se necesitan estudios, a

nivel nacional e internacional, que aclaren,

de manera más incisiva, la asociación entre

aislamiento social, soledad y género, edad

del estudiante, disciplina de estudio y uso de

las redes sociales. Además, la investigación

debería considerar y distinguir las

diferencias entre la soledad social y

emocional. No se identificó ningún estudio

brasileño que estudiara la soledad a partir de

esta tipología. Se recomiendan diseños de

métodos mixtos y/o cualitativos que

exploren asociaciones longitudinales.
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