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Introducción

Según el Digital Report (Park et al., 2022) más de dos tercios (67,1%) de la población 

mundial usa un teléfono móvil. Durante el aislamiento social obligatorio causado por la 

pandemia de la Covid-19, los canales para conectarse virtualmente fueron el nexo para sostener 

los vínculos sociales, la circulación de información y también para poder sostener actividades 

ya sean recreativas, laborales, académicas o sociales. Miles de personas se conectaban para 

recrear recetas, hacer yoga o ejercicio, festejar cumpleaños, mantenerse informados acerca de 

la pandemia o circular mensajes positivos y de aliento. Muchos hábitos y costumbres llegaron

para instalarse, como es el caso de la formación y el trabajo online (Hayran y Anik 2021; 

Scheinfeld y Voorhees, 2022).

El uso excesivo de recursos digitales ha propiciado la aparición de nuevos problemas y 

disfunciones como la adicción al teléfono móvil, las compras compulsivas online y el FoMO, 

más gratificantes, acompañada por el deseo de estar informado de lo que sucede a los otros 

dentro de las redes sociales (Przybylski et al., 2013). El FOMO está constituido por aspectos 

cognitivos relacionados con el desarrollo de la ansiedad, es decir está asociado a rumiaciones, 

preocupación y otros síntomas característicos de esta sintomatología. Por su parte, la sensación 

de que los demás están viviendo mejores experiencias se vincula con estrategias orientadas a 

aliviar la ansiedad y a la búsqueda de una gratificación inmediata (Hayran y Anik, 2021),

provocando frecuentemente el efecto contrario. En este sentido, ciertos patrones de conducta 

podrían causar problemas vinculados con la aparición de comportamientos impulsivos con el 

consecuente malestar en distintas áreas de la vida. 

En relación a la evaluación este constructo, desde la validación original de la Fear of 

Missing Out Scale - FoMO-S (Przybylski et al., 2013), a nivel internacional numerosas 
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adaptaciones y validaciones del instrumento se centraron en su análisis estructural y en su 

relación con otras variables. En el contexto europeo, se desarrollaron diversas validaciones y 

posteriores aplicaciones tanto en español (Gil et al., 2015) como en italiano (Casale y 

Fioravanti, 2020), con unas características psicométricas adecuadas. Por su parte, en el 

contexto latinoamericano se han desarrollado diversas adaptaciones del instrumento original, 

como en el caso de Perú (Correa-Rojas et al., 2020), no existiendo hasta el momento 

validaciones en Argentina. Por su parte, también existen estudios actuales que evidencian 

validaciones del instrumento en contextos tan heterogéneos como EEUU (Debb et al., 2022) o 

China (Li et al., 2021). Las versiones más actualizadas del instrumento indican la idoneidad de 

la evaluación del constructo por m

- -SO). 

En cuanto a la relación del FoMO con otras variables, los principales estudios fueron 

desarrollados en población joven y adolescente, no encontrando diferencias significativas con 

respecto a la edad de los participantes, aunque sí en relación al género. No obstante, el uso 

masivo de los medios tecnológicos y la incursión en el ámbito digital no es exclusivo de las 

personas más jóvenes sino que estos afectan a todos los niveles de edad, incluyendo adultos 

con todas las edades y ocupaciones (Casali y Torres, 2021; Fernández y Gugliamelli, 2021). 

Además, existen otras variables psicosociales qué cuentan con instrumentos de evaluación 

robustos en el ámbito argentino (dependencia al teléfono móvil, uso de redes sociales, ansiedad, 

depresión, soledad, relaciones interpersonales, entre otras) y que conviene contrastar con un 

instrumento adaptado y validado de FoMO.

En base a lo expuesto, el objetivo del presente trabajo es desarrollar un estudio 

preliminar para la adaptación y validación de la Escala FoMO en el contexto argentino. Se 

pretenden analizar las características psicométricas y el grado de idoneidad de los ítems que 

componen el instrumento, así como la estructura del mismo y posibles relaciones con variables 

sociodemográficas.
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Método

Participantes

Se administró un cuestionario online geolocalizado, con muestreo estratificado según 

regiones geográficas de la Argentina. Participaron del estudio 452 personas adultas, con edades 

entre los 18 y 65 años (M = 47,30; DT = 13,41). Del total de los participantes, un 58,5% (n =

264) de los participantes se identificaron con el género femenino y el 40% (n = 181)

masculinos, mientras que un 1,5% (n = 7) se identificaron con género no binario.

Medidas

Se emplearon mediciones de autoinforme mediante una batería de instrumentos de 

evaluación compuesta por:

Escala de Fear of Missing Out (FoMO). Para evaluar el constructo se testeo la versión 

original de la escala (Przybylski et al., 2013), compuesta por 10 ítems que determinan la 

dimensión 1, FoM-NI (e.g., "Temo que mis amigos tienen experiencias más gratificantes que 

yo") y la dimensión 2, FoM -O (e.g., "Me molesta cuando pierdo la oportunidad de 

encontrarme con mis amigos"). El formato de respuesta de la escala fue tipo Likert con cinco 

anclajes, que van desde 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo (el mismo 

formato de respuesta fue utilizado para el resto de las escalas empleadas en este estudio). A 

mayor puntaje en ambas dimensiones, mayores niveles de FoMO.

Cuestionario de datos socio-demográficos: Para recabar este tipo de información se 

indagó por el género, la edad, el nivel socio-económico auto-percibido y el máximo nivel 

educativo de los participantes.

Procedimiento y análisis de datos

Se invitó a participar a través de redes sociales a personas que cumplían los criterios de 

edad (mayores de 18 años) y región geográfica, de acuerdo a las cuotas estipuladas para la 

distribución muestral. Los participantes fueron informados previamente, al inicio de la 

investigación, sobre la finalidad del estudio, la institución responsable del mismo y provistos 

de un correo electrónico de contacto en caso de requerir mayor información. Además, se 

informó que los datos recopilados en esta investigación solo serían utilizados con una finalidad 
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académico-científica y resguardados según la Ley Nacional 25.326 de protección de datos 

personales.

Resultados

1. Análisis descriptivo y fiabilidad de los ítems de la evaluación FoMO

En primer lugar, se procedió a analizar los estadísticos descriptivos de los ítems de la 

escala FoMO, así como la correlación de cada uno con el total y el alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento (Tabla 1).

Tabla 1.

Estadísticos descriptivos y fiabilidad de los ítems de FoMO

Dimensión 1 FoM-NI (Alfa = .770) M SD S K r.it a-i

1. Temo que otras personas estén teniendo mejores
experiencias que yo

3.03 1.68 .30 -.52 .608 .703

2. Temo que mis amigos tienen experiencias más
gratificantes que yo

2.75 1.57 .33 -.67 .693 .673

3. Me preocupa saber que mis amigos están
divirtiéndose sin mí

1.88 1.35 1.32 1.07 .493 .744

12. Me da la sensación de que todos la pasan mejor
que yo en las redes

2.19 1.66 1.22 .68 .565 .720

13. Si alguien me bloquea, me siento mal
2.04 1.52 1.46 1.81 .464 .765

Dimensión 2 FoM SO (Alfa = .731)

5. Es importante entender los chistes internos de
mis amigos

3.62 1.90 .18 -.73 .424 .718
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7. Me molesta cuando pierdo la oportunidad de
encontrarme con mis amigos

3.42 1.60 .01 -.24 .611 .640

9. Me molesta cuando me pierdo un encuentro
planificado

3.71 1.67 .14 -.20 .514 .676

10. Cuando me voy de vacaciones, sigo atento a lo
que hacen mis amigos

2.12 1.39 .88 -.08 .479 .692

14. Me preocupa entender los códigos de mis
amigos

2.77 1.67 .46 -.53 .460 .697

Tal y como se puede observar en la Tabla 1, los niveles de asimetría y curtosis fueron 

adecuados para todos los ítems. Con respecto a la fiabilidad de cada dimensión, la eliminación 

de cualquier ítem no mejoraba el alfa de ninguna de las dos dimensiones y todas las 

correlaciones de los ítems con el total resultaron adecuados (> .35) (Hair et al., 2016).

2. Relaciones entre las dimensiones de FoMO, la edad y el género

Posteriormente, se procedió a analizar si las dos dimensiones de FOMO estaban 

relacionadas entre sí, así como también se relacionaban con la edad de los participantes (Tabla 

2) y, por último, observar si se hallaban diferencias estadísticamente significativas entre las dos

dimensiones del constructo y el género de los participantes.

Tabla 2

Relaciones entre las dimensiones de FoMO, la edad, el nivel educativo y la clase social 

autopercibida

1 2 3

1. Fomo 1 - .357** -.225**

2. Fomo 2 - -.085



PSICOLOGÍA SIGLO XXI: UNA MIRADA AMPLIA E INTEGRADORA. Vol. II

3. Edad -

**. p < .001.

Tal y como se observa en la Tabla 2, hay relaciones significativas y positivas entre las 

dos dimensiones de FoMO. Asimismo, se observa una relación negativa entre la edad de los 

participantes y la dimensión FoMO NI, pero con FoMO SOC.

Con respecto al género, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

con ninguna de las dimensiones del FOMO.

Discusión

El presente estudio, de carácter preliminar, evidenció unas buenas características 

psicométricas de la escala FoMO, adaptada al contexto argentino. La escala mostró su 

idoneidad para evaluar el constructo por medio de dos dimensiones (FoM-NI y FoM-SO) en 

coherencia con otros estudios anteriores de otros países (Li et al., 2021). Pese a que se trata de 

una primera aproximación a la validación del instrumento, los hallazgos son adecuados y 

ofrecen la posibilidad de evaluar con rigurosidad el FoMO en población de Argentina, así como 

contrastar este con otras variables psicosociales. 

Además, en el presente estudio se encontraron resultados relevantes con respecto a la 

edad de las personas participantes. En contraste con estudios anteriores que se habían centrado 

exclusivamente en muestras jóvenes (Casale y Fioravanti, 2020; Zhang et al., 2020) los 

resultados indicaron que la edad se encuentra relacionada negativamente con el FoM-NI. En 

este sentido, la edad se relaciona negativamente con el miedo a perderse información nueva, 

pero no con respecto al miedo a perder oportunidades sociales. Ello permite concluir que a 

medida que aumenta la edad el FoM-NI disminuye, aspecto no observado en los más jóvenes. 

Sin embargo, el FoM-SO no se encuentra relacionado en ningún sentido con la edad de los 

participantes. 
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Dichos datos en base a la edad también podrían estar vinculados a otras posibles 

variables psicosociales a tener en consideración en futuros estudios (e.g., uso del teléfono 

móvil, de redes sociales, sintomatología psicológica, entre otras). Además, la alfabetización 

digital y determinados hábitos y comportamientos que poseen (o carecen) los grupos sociales 

de cada generación, podrían predisponer a las preocupaciones sobre aspectos más vinculados 

a la dimensión FoM-NI. Otros estudios anteriores (Gil et al., 2015) encontraron relaciones 

inversas similares entre la edad y FoMO, aunque evaluada de forma unidimensional. Por tanto, 

se sugiere analizar más en profundidad la modulación de cada dimensión de FOMO con 

respecto a la edad, pudiendo incorporar grupos diferenciados por generaciones de edad.

Con respecto a la variable género, no se encontraron resultados significativos en el 

presente trabajo. Dichos resultados son coherentes con estudios anteriores (Correa-Rojas et al., 

2020; Debb et al., 2022), si bien otros autores sí hallaron mayores niveles de FoMO en hombres 

jóvenes que en mujeres de la misma edad (Przybylski et al., 2013). De cara a futuras 

investigaciones se sugiere incorporar una mayor cantidad de participantes en la muestra, con 

grupos distribuidos a lo largo de todos los rangos etarios y pudiendo evaluar el efecto del género 

en cada uno de estos. Asimismo, en futuros estudios se sugiere tener en cuenta variables como 

el nivel socioeconómico y formativo de los participantes, así como variables de carácter 

psicosocial que podrían ser mediadoras y/o predictoras del FoMO.

Sin lugar a dudas, la tecnología puede ser una valiosa herramienta para conocer 

personas, trabajar, estudiar, encontrar nuevos recursos o acercar personas que se encuentran 

geográficamente distanciadas. Dichos aspectos positivos no están carentes de riesgos y posibles 

problemáticas en el ámbito psicológico y social. La transformación digital es evidente en la 

mayor parte de las sociedades y, con ello, ámbitos como la Psicología cada vez prestan más 

atención a problemáticas asociadas como el FoMO. 
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