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Resumen: El uso problemático de redes sociales (UPRRSS) y el consumo 
excesivo de alcohol son dos de los problemas más frecuentes en estudian-
tes universitarios. El concepto del miedo a perderse algo (en adelante Fo-
MO, de acuerdo a sus siglas en inglés) se define como una aprehensión ge-
neralizada de que otros podrían estar viviendo experiencias gratificantes de 
las que uno está ausente y por el deseo de estar conectado con lo que otros 
viven (Przybylski et al., 2013). Este constructo psicológico ha sido vincula-
do a estas conductas. El objetivo de este estudio es analizar si FoMO tiene 
un poder predictivo suficiente para ser una variable explicativa adecuada y 
común tanto para el uso de redes sociales (RRSS) y el consumo de alcohol 
en jóvenes universitarios; así como evaluar el papel mediador de FoMO en-
tre autoestima y neuroticismo con estos comportamientos.  
Método: Participaron 959 adultos de entre 18 y 40 años (M = 22.34; DT = 
3.99). Se evaluaron las siguientes variables: FoMO; horas en RRSS y 
UPRRSS; consumo de alcohol, problemas relacionados con el alcohol y la 
frecuencia del consumo intensivo de alcohol (CIA); ansiedad, depresión, 
autoestima, satisfacción de necesidades psicológicas básicas (NNPPBB); y 
rasgos de personalidad (neuroticismo, extraversión, amabilidad, responsabi-
lidad y apertura). Los análisis estadísticos realizados fueron correlaciones, 
odds ratio y un análisis de rutas. 
Resultados: FoMO se relacionó con las horas en RRSS, el UPRRSS, los pro-
blemas relacionados con el alcohol y la frecuencia del CIA. FoMO medió la 
relación entre neuroticismo y las variables: horas en RRSS, UPRRSS y la 
frecuencia del CIA; pero no entre autoestima y estas variables.  
Conclusiones: FoMO se vinculó en mayor medida con el UPRRSS que con el 
consumo excesivo de alcohol. En futuros modelos de mediación de FoMO 
con estas variables se debería incluir neuroticismo en lugar de autoestima.  
Palabras clave: FoMO. Miedo a perderse algo. Redes sociales. Alcohol. 
Análisis de rutas.  

  Title: Fear of missing out, social media use and alcohol consumption in 
college students. A path analysis model 
Abstract: Problematic social media use (PSMU) and excessive alcohol 
consumption are two of the most prevalent problems in college students. 
Fear of Missing out (FoMO) is defined as a pervasive apprehension that 
others might be having rewarding experiences from which one is absent 
and by the desire to stay continually connected to what others are doing 
(Przybylski et al., 2013). This construct has been linked to these behaviors. 
The study aims to analyze whether FoMO has sufficient predictive power 
to be an adequate and common explanatory variable for both social media 
(SM) use and alcohol consumption in young college students; and, to eval-
uate FoMO as a mediating variable in the relationship between self-esteem 
and neuroticism with these behaviors.  
Method: 959 adults aged 18 to 40 participated (M = 22.34; SD = 3.99). The 
following variables were assessed: FoMO; hours spent on SM and PSMU; 
alcohol consumption, alcohol-related problems, and binge drinking (BD) 
frequency; anxiety, depression, self-esteem, basic psychological needs 
(BPNs) satisfaction; and personality traits (neuroticism, extraversion, 
agreeableness, conscientiousness, and openness). Correlations, odds ratio, 
and path analysis were estimated. 
Results: FoMO was related to hours spent on SM, PSMU, alcohol-related 
problems, and BD frequency. FoMO mediated the relationship between 
neuroticism and the following variables: hours spent on SM, PSMU, and, 
BD frequency but not between self-esteem and these variables. 
Conclusions: FoMO was linked to PSMU to a greater extent than excessive 
alcohol consumption. Future mediation models involving FoMO and these 
variables should include neuroticism rather than self-esteem. 
Keywords: FoMO. Fear of missing out. Social media. Alcohol. Path analy-
sis. 

 

Introducción 

 
El término del miedo a perderse algo (FoMO, por sus siglas 
en inglés) fue introducido por Herman (2000) en el ámbito 
del marketing para describir un cambio en el comportamien-
to del consumidor, ya no tan fiel a una marca sino en busca 
de nuevas experiencias. Ya en 2007, Sierra relacionó por 
primera vez este concepto con la red social Twitter y la im-
portancia de “estar constantemente actualizado”. Desde la 
década de 2010, este término se popularizó en el ámbito de 
las redes sociales (RRSS) en la cultura popular describiendo 
este comportamiento específico que sucedía en estas plata-
formas (Gupta y Sharma, 2021).  

A nivel académico, fueron Przybylski et al. (2013) los que 
definieron formalmente FoMO como una aprehensión gene-
ralizada de que otros podrían estar viviendo experiencias gra-
tificantes de las que uno está ausente y por el deseo de estar 
conectado con lo que otros viven. Además, estos autores 
proporcionaron una base teórica, utilizando la teoría de la 
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autodeterminación (Deci y Ryan, 1985). Según esta teoría, la 
salud psicológica y la autorregulación se basan en la satisfac-
ción de tres necesidades psicológicas básicas (NNPPBB): 
competencia, autonomía y relación. Przybylski et al. (2013) 
afirmaron que FoMO actúa como un limbo autorregulatorio 
que surge de déficits situacionales o crónicos en la satisfac-
ción de NNPPBB. Diferentes estudios han informado de la 
asociación entre la insatisfacción de NNPPBB y FoMO 
(Lemay et al., 2019; Swar y Hameed, 2017; Xie et al., 2018). 
La insatisfacción de NNPPBB también se ha vinculado de 
forma directa con niveles altos de ansiedad y depresión 
(Bartholomew et al., 2011; Quested et al., 2011, Ng et al., 
2012).  

FoMO está relacionado de forma inversa con la edad 
(Błachnio y Przepiórka, 2018; Fuster et al., 2017; Gil et al., 
2015) mientras no está clara la relación respecto al sexo 
(Chotpitayasunondh y Douglas, 2016; Gil, Del Valle et al., 
2015; Stead y Bibby, 2017). Asimismo, se ha querido evaluar 
el vínculo de FoMO con los cinco grandes rasgos de perso-
nalidad con resultados diversos. FoMO se ha relacionado de 
forma positiva con el neuroticismo (Hadlington et al., 2020) 
y la extraversión (Ashiru et al., 2023); y negativa con la res-
ponsabilidad (Chi et al., 2022) y la apertura (Shi et al., 2022). 
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Se ha hallado una relación tanto positiva con la amabilidad 
(Sheldon et al., 2021) como negativa (Meier et al., 2021). El 
rasgo que con más claridad se asocia con FoMO es el neuro-
ticismo (Quaglieri et al., 2022; Sindermann et al., 2021; Shi et 
al., 2022). Otros estudios han informado de la ausencia de 
conexión entre FoMO y los cinco rasgos (Milyavskaya et al., 
2018).  

Los cinco grandes se han vinculado con la ansiedad y la 
depresión. Los comportamientos de ansiedad y depresión es-
tán altamente correlacionados (Jacobson y Newman, 2017); y 
se suelen presentar de forma comórbida (Cummings et al., 
2014). Como resultado, tanto la ansiedad como la depresión 
se vincularon de forma similar con las dimensiones de per-
sonalidad: de forma positiva con el neuroticismo; de forma 
negativa con la responsabilidad, la extraversión y la amabili-
dad; y con una asociación negativa de carácter bajo o inexis-
tente con la apertura (Kotov et al., 2010; Malouff et al., 
2005). 

Además, FoMO tradicionalmente se ha considerado un 
tipo de ansiedad social (Scalzo y Martínez, 2017) caracteriza-
do por irritabilidad y sentimientos de insuficiencia (Abel et 
al., 2016) y una sensación incómoda y a menudo abrumadora 
que se produce cuando los demás tienen experiencias gratifi-
cantes de las que se está ausente (Riordan et al., 2015).  

Por estas características, FoMO se ha conectado con la 
ansiedad (Dhir et al., 2018; Barry et al., 2017), la depresión 
(Holte y Ferraro, 2020; Reer et al., 2019) pero también con la 
baja autoestima (Kim, 2022; Servidio, 2023). De igual modo, 
una autoestima más baja ha sido vinculada con mayor ansie-
dad y depresión (De Jong et al., 2012; Joiner, et al., 1999; 
Schreiber et al., 2012) 

Respecto de las redes sociales (RRSS), FoMO se ha rela-
cionado tanto con el tiempo de uso como con el uso pro-
blemático de redes sociales -UPRRSS, en adelante (Alt, 2015; 
Baker et al., 2016; Beyens et al., 2016; Blackwell et al., 2017; 
Buglass et al., 2017). Las RRSS ayudan a construir la identi-
dad social (Oberst et al., 2016) al permitir controlar el propio 
perfil con el fin de mostrarse online (autopresentación) de la 
forma deseada. Sin embargo, para usuarios de RRSS con alto 
FoMO, estas plataformas suponen un riesgo al mostrar de 
manera instantánea y constante información de las experien-
cias gratificantes que los demás están realizando. El intento 
de aliviar la sensación desagradable de FoMO llevaría a un 
uso excesivo de RRSS, en línea con la teoría del uso com-
pensatorio de Internet de Kardefelt-Winther (2014). 

El neuroticismo ha sido un predictor significativo positi-
vo del uso y adicción a RRSS (Blackwell et al., 2017; Wang et 
al., 2015); y, además, FoMO se ha comportado como variable 
mediadora entre el neuroticismo y UPRRSS (Sindermann et 
al., 2021). 

A su vez, la autoestima ha mostrado una relación negati-
va con el uso de RRSS (Kalpidou et al., 2011; Forest y 
Wood., 2012; Wood y Scott, 2016) y con el UPRRSS (Huang, 
2022; Saiphoo et al., 2020). Asimismo, FoMO también ha 
funcionado como mediador entre la autoestima y el uso de 
RRSS (Buglass et al., 2017).  

Respecto del alcohol, FoMO ha sido conectado con el 
consumo semanal de esta sustancia (Mckee et al., 2022), los 
problemas relacionados con el consumo (Riordan et al., 
2015) y con un mayor riesgo de consumo intensivo de al-
cohol -CIA (Brunborg et al., 2022). El CIA se define como 
el consumo de grandes cantidades de alcohol en corto espa-
cio de tiempo, siendo habitual en los jóvenes universitarios. 
De hecho, los universitarios realizan un consumo de alcohol 
de más riesgo que otros jóvenes de su edad y que otros gru-
pos de edad (Hingson et al., 2005; Kypri et al. 2005; Johns-
ton et al. 2018), conllevando mayores problemas relaciona-
dos con el consumo (Jones y Bellis, 2013; National Health 
Service [NHS], 2018; el nombre puede ser traducido por 
Servicio Nacional de Salud). Para Brunborg et al. (2022), los 
jóvenes con alto FoMO consumirían grandes cantidades de 
alcohol para tratar de “encajar” en un entorno en el que el 
consumo excesivo es una de las normas de grupo. El patrón 
de consumo a edades tempranas influye en el consumo peli-
groso y dependencia posterior del alcohol (Buchmann et al., 
2009; Hingson et al., 2006; Pitkänen et al., 2008; Warner et 
al., 2007). Respecto de las diferencias por sexo, los hombres 
consumen más alcohol y tienen más problemas relacionados 
con el consumo que las mujeres (Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2018). En la franja de 15 a 24 años, los chicos 
también consumen más y experimentan más intoxicaciones 
etílicas que las chicas (Ministerio de Sanidad, 2023). 

El consumo problemático de alcohol se ha conectado 
tanto con un mayor neuroticismo (Gómez et al., 2022; 
Wartberg et al.; 2023) como con una menor autoestima (Bi-
tancourt et al., 2016; Marlatt, 1999). 

 Además, el UPRRSS y el consumo excesivo de al-
cohol se han vinculado de forma directa (Ceballos et al., 
2018; Gommans et al., 2015). Para Griffiths (2013) el 
UPRRSS tendría características comunes con las adicciones a 
sustancias (modificación del estado de ánimo, tolerancia o 
síntomas de abstinencia) lo que podría explicar esta cone-
xión. Otros autores consideran que tanto el UPRRSS como 
el uso excesivo de alcohol se relacionan con características 
del individuo como la sensibilidad al refuerzo y la impulsivi-
dad (Dawe et al., 2004; Lyvers et al., 2016; Lyvers et al., 
2019). 

La sensación de FoMO se ha descrito como íntimamente 
ligada a las RRSS, plataformas que contribuyen a que se in-
cremente. En este estudio se quiere ver el efecto tanto sobre 
el uso de RRSS como sobre el consumo de alcohol. El con-
sumo de alcohol es muy frecuente en jóvenes universitarios y 
se asocia a las normas de grupo a las que son particularmente 
sensibles aquellos que tienen FoMO. El objetivo general es 
conocer si FoMO tiene poder predictivo suficiente para ex-
plicar ambas conductas. Además se quiere evaluar el carácter 
mediador de FoMO entre autoestima, neuroticismo y otras 
variables. Es la primera vez que se realiza un estudio inclu-
yendo la relación de FoMO con RRSS y alcohol en un mis-
mo trabajo a través de un modelo de análisis de rutas.  

Los objetivos específicos son: 1) Determinar la magnitud 
de la influencia de FoMO sobre las diferentes variables rela-
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cionadas con las RRSS (horas de uso y UPRRSS); 2) Analizar 
la magnitud de la influencia de FoMO sobre las diferentes 
variables relacionadas con el alcohol (consumo de alcohol, 
frecuencia del CIA y problemas relacionados con el consu-
mo); 3) Explorar el carácter mediador de FoMO entre neu-
roticismo y diferentes variables relacionadas con las RRSS y 
con el alcohol;  4) Evaluar el carácter mediador de FoMO 
entre autoestima y las diferentes variables relacionadas con 
las RRSS y con el alcohol; 5) Analizar la relación entre Fo-
MO y variables sociodemográficas; 6) Evaluar la relación en-
tre UPRRSS y problemas relacionados con el consumo de 
alcohol.  

Se propone un modelo de análisis de rutas en el cual 
FoMO ocupa un papel destacado. En él, se espera que los 
rasgos de personalidad y la satisfacción de NNPPBB influ-
yan sobre el nivel de ansiedad y depresión. A su vez, la an-
siedad y la depresión lo harían sobre la autoestima. Tanto la 
autoestima como el neuroticismo presentarían una influencia 
directa sobre FoMO; así como la edad y el sexo. El efecto de 
los rasgos de personalidad y la satisfacción de NNPPBB so-
bre FoMO se espera que seamediado por la ansiedad y de-
presión en primer lugar; y posteriormente, por la autoestima. 
Se espera, además, que FoMO sea una variable mediadora 
entre el neuroticismo, la autoestima, el sexo y la edad con las 
diferentes variables relacionadas con las RRSS (horas de uso 
y el UPRRSS) y con las diferentes variables relacionadas con 
el alcohol (consumo de alcohol, frecuencia del CIA y pro-
blemas relacionados con el consumo). En la Figura 1 se pre-
senta la relación entre las variables. 
 
Figura 1 
Representación gráfica del modelo de análisis de rutas 

 
Notas. NNPPBB: Necesidades Psicológicas Básicas; FoMO: Fear of missing 
out; CIA: Consumo intensivo de alcohol; RRSS: Redes Sociales; UPRRSS: 
Uso problemático de Redes Sociales. 

Método 
 

Diseño 
 

Se trata de un estudio descriptivo transversal con mues-
treo accidental 

 

Participantes 
 
En este estudio participaron 1149 estudiantes de la 

Universidad de Murcia (España). La muestra del estudio fue 
seleccionada por conveniencia.  Los criterios de inclusión 
fueron los siguientes: 1) Ser estudiante universitario; 2) 
Haber utilizado una red social en los tres meses anteriores; 3) 
Haber consumido alcohol en los tres meses anteriores; 4) 
Haber practicado un CIA en los tres meses anteriores y 5) 
Firmar el consentimiento informado previo a comenzar con 
la encuesta. Finalmente, la muestra consistió en 959 
participantes, pues 190 no cumplieron los criterios de 
inclusión. El rango de edad osciló entre los 18 y los 40 años 
(M = 22.34; DT = 3.99). De la muestra total, 643 eran 
mujeres (67.04%) y 225 (23.46%) trabajaban y estudiaban a 
la vez. En relación al nivel educativo, el 79.98% eran 
estudiantes de grado, el 12.51% de máster y el 7.51% de 
doctorado. Además, el 80.19% vivía en una zona urbana 
frente a un 19.20% que lo hacían en una rural.  

 
Instrumentos 
 
Además de las variables sociodemográficas (sexo y edad) 

se aplicaron los siguientes instrumentos: 
Consumo de alcohol autoinformado. Las preguntas fueron: si 

habían practicado un CIA en los tres meses anteriores y la 
frecuencia con la que lo habían realizado. El CIA se ha 
definido en este estudio como el consumo de cinco unidades 
de bebida estándar (UBE) o más en el mismo día en un 
plazo de dos horas. Una UBE es entendida en España como 
un vaso de cerveza de 200 ml o una copa de vino de 100 ml; 
dos UBES equivaldrían a una copa o combinado (Llopis et 
al., 2000).  Además, se cumplimentó el consumo de alcohol 
en una semana normal en los últimos tres meses (sin 
vacaciones o fiestas de por medio), especificando el tipo de 
bebida y la cantidad consumida en litros de cada una de las 
bebidas.  

Uso de RRSS autoinformado. Las preguntas fueron: si 
habían utilizado alguna red social en los tres meses anteriores 
y las horas a la semana que las utilizaban. Además, se les 
indicó que escogieran las RRSS que utilizaban de una lista de 
13 (Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp; Telegram, 
Youtube, Tik Tok, Skype, Twitter, Pinterest, Tumblr, Line, 
Viber). Si utilizaban RRSS que no estuvieran en la lista, se 
podían añadir.  

Escala de Satisfacción y Frustración de Necesidades Psicológicas 
Básicas (BPNSFS, Chen et al., 2015). El instrumento consta de 
24 ítems que evalúan la satisfacción y la frustración de las 
tres NNPPBB (competencia, autonomía y conexión). La 
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escala de respuesta es de tipo Likert de cinco puntos que 
abarca de 1 (totalmente falso) a 5 (totalmente verdadero). La 
consistencia interna para las escalas compuestas fueron las 
siguientes: competencia (α = .88), autonomía (α = .85), y 
conexión con los demás (α = .83). En la muestra de este 
estudio los coeficientes de fiabilidad fueron: competencia (α 
= .90), autonomía (α = .85), conexión (α = .86) y escala 
completa (α = .93). 

Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE, Rosenberg, 1965). Se 
utilizó la versión española (Echeburúa, 1995). La 
consistencia interna de la escala en su versión original en 
diferentes muestras fue adecuada – con un alfa de Cronbach 
entre α = .77 y α = .88 (Rosenberg, 1986); así como en la 
versión española -alfa de Cronbach entre α = .85 y α = .88 
(Martín-Albo et al., 2007).  La escala consta de 10 ítems 
(formulados 5 en positivo y 5 en negativo) con una escala de 
respuesta de tipo Likert de cuatro puntos con las siguientes 
opciones: 1 = muy de acuerdo; 2 = de acuerdo; 3 = en desacuerdo; 4 
= totalmente en desacuerdo. En la muestra de este trabajo la 
fiabilidad obtenida fue de α = .88 

Inventario de Depresión de Beck, Segunda Edición (BDI-II; Beck 
et al., 1996). El BDI-II es la segunda versión del Inventario 
de Depresión creado por Beck (Beck et al., 1961) en su 
versión española (Beck et al., 2011). La consistencia interna 
de la versión original es adecuada – con un alfa de Cronbach 
de α = .92 (Beck et al., 1996), así como la de la versión 
española en diferentes muestras -alfa de Cronbach entre α = 
.87 y α = .90 (Sanz, 2013). El cuestionario consta de 21 ítems 
cada uno de los cuales se corresponde con un síntoma de 
depresión.  

La escala de respuesta es de tipo Likert de cuatro puntos 
en 19 de los ítems: abarca de 0 (ausencia del síntoma) a 3 
(máxima intensidad del síntoma); mientras que, en dos de los 
ítems, esta escala es de siete puntos. La puntuación máxima 
del inventario es 63. Los datos de fiabilidad en la muestra del 
estudio fueron excelentes (α = .92). 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI; Beck y Steer, 1993). Para 
evaluar la ansiedad de los participantes se utilizó este 
inventario en su versión española (Beck y Steer, 2011).  La 
consistencia interna de la versión original en diferentes 
muestras fue buena – con valores de alfa de Cronbach entre 
α =.89 y α =  .92 (Beck y Steer, 2011) y también de la versión 
española en diferentes muestras - con valores de alfa de 
Cronbach entre α =..88 y α = .92 (Sanz, 2014).  El 
cuestionario consta de 21 ítems tipo Likert (cada uno es un 
síntoma diferente) con cuatro niveles: desde 0 (Nada en 
absoluto) hasta 3 (Gravemente, casi ni podía soportarlo), siendo la 
puntuación máxima 63. Los datos de fiabilidad en nuestro 
estudio fueron excelentes α = .93. 

Inventario NEO de Cinco Factores Reducido (NEO-FFI; Costa 
y McCrae, 1992). Es la versión reducida del Inventario de 
Personalidad adaptado al castellano (Costa y McCrae, 1999) y 
que evalúa cinco factores de personalidad en cinco 
subescalas: neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y 
responsabilidad. Este cuestionario está compuesto por 60 
ítems con una escala tipo Likert con cinco opciones de 

respuesta que van desde 0 (total desacuerdo) hasta 4 (totalmente 
de acuerdo). Los datos de fiabilidad en este estudio fueron los 
siguientes: neuroticismo (α = .85), extraversión (α = .88), 
apertura (α = .77), amabilidad (α = .69) y responsabilidad (α 
= .84). 

Escala de miedo a perderse algo (FoMOs; Przybylski et al., 
2013). Esta escala evalúa la sensación de malestar resultado 
de pensar que otros están teniendo experiencias gratificantes 
en las que el individuo no está presente. Ha sido adaptada 
también a población española (Gil, Chamarro et al., 2015) y 
consta de 10 ítems y una escala de respuesta tipo Likert de 5 
puntos (1 = nada; 2 = un poco; 3 = moderadamente; 4 = bastante, 
5 = mucho). El alfa de Cronbach para esta muestra fue de α = 
.82.  

Uso problemático de redes sociales (C-VAT; van Rooij et al., 
2017). Para medir UPRRSS se utilizó una versión adaptada a 
RRSS del instrumento C-VAT (van Rooij et al., 2017), que es 
una escala basada en la Escala de Uso Compulsivo de 
Internet (CIUS) de Meerkerk et al. (2009). La escala de 
respuesta es de tipo Likert de cinco puntos cuyas respuestas 
son: 0 = nunca; 1 = raramente; 2 = a veces; 3 = frecuentemente; 4 
= muy frecuentemente. Los ítems se refieren a diferentes 
aspectos (pérdida de control, preocupación, síntomas de 
abstinencia, afrontamiento, problemas sociales y problemas 
con la consecución de tareas) que forman parte del UPRRSS. 
La fiabilidad en la muestra fue de carácter excelente (α = 
.91). 

Índice Rutgers de problemas con el alcohol (RAPI, White y 
Labouvie, 1989). Para medir los problemas derivados del 
consumo de alcohol se utiliza el cuestionario RAPI en su 
versión española (López-Nuñez et al., 2012). Tanto el 
instrumento original (α = .92) como la adaptación española 
(α = .87) mostraron una buena consistencia interna. Este 
instrumento, que consta de 23 ítems, trata de obtener 
información de todos los aspectos de la vida de las personas 
dañadas por problemas de alcohol (delincuencia, vida 
familiar, funcionamiento neuropsicológico, problemas 
físicos, funcionamiento psicosocial y relaciones sociales), con 
el objetivo de intervenir lo antes posible para minimizar y 
erradicar los problemas. El índice de respuesta es de tipo 
Likert con cuatro niveles (0 = nunca; 1 = 1 o 2 veces; 2 = entre 
3 y 5 ocasiones; 3 = en más de 5 ocasiones). El Alfa de Cronbach 
en la muestra fue de α = .87. 

  
Procedimiento 
 
Los estudiantes fueron reclutados a través de un correo 

electrónico en el que se les informaba de la naturaleza del es-
tudio, su carácter anónimo y el trato de las respuestas de ma-
nera confidencial. Los participantes debieron firmar su con-
sentimiento informado, siendo esto un requisito imprescin-
dible para participar en el estudio. Una vez aceptadas estas 
condiciones, la cumplimentación de la encuesta se realizó de 
manera online a través de la aplicación “Encuestas” de la 
Universidad de Murcia. La duración de esta fue aproxima-
damente de 20 minutos. Como incentivo, a los participantes 
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se les ofreció de forma voluntaria la posibilidad de participar 
en un sorteo de dos cheques regalo por valor de 50 euros 
cada uno de ellos.  

La investigación cumplió con los criterios éticos de la 
Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de 
Ética de la Universidad de Murcia con número de aproba-
ción M10/2023/058.  

 
Análisis de datos 
 
En primer lugar, se llevó a cabo un análisis descriptivo 

(media aritmética y desviación estándar) de las variables del 
estudio. Posteriormente, con el objetivo de analizar la 
relación entre las diferentes variables se llevaron a cabo 
análisis de correlación de Pearson. Además, se utilizó el 
índice odds ratio para establecer la asociación entre la 
Frecuencia del CIA y FoMO. Para estos análisis se adoptó un 
nivel de significación bilateral de p < .05. El programa 
estadístico utilizado fue SPSS en su versión 29. 

Para evaluar la relación de FoMO con las variables 
relacionadas con las RRSS y con el consumo de alcohol, así 
como para explorar el carácter mediador de FoMO entre 
neuroticismo y autoestima con las variables relacionadas con 
las RRSS y con el consumo de alcohol, así como con otras 
variables, se realizó un análisis de rutas, un tipo específico del 
análisis de ecuaciones estructurales. Para ello se utilizó el 
método del estimador de Máxima verosimilitud con errores 

estándar robustos Los análisis pertinentes se realizaron con 
el programa R en su versión 4.3.1 (R Core Team, 2023). 

Para evaluar la bondad de ajuste, se utilizaron los siguien-
tes índices y criterios (Awang, 2012; Byrne, 1994): Índice de 
ajuste comparativo (CFI) superior a .90; Error cuadrático 
medio de aproximación (RMSEA) y Raíz cuadrática media 
residual estandarizada (SRMR) inferiores a .08. Además, se 
esperó que la probabilidad asociada al estadístico χ2 fuese 
mayor que .05. Como los datos no cumplían la hipótesis de 
normalidad, se utilizaron versiones robustas de estos índices 
(RMSEA robusto y CFI robusto) además de χ2 escalado.  
 

Resultados 
 

Análisis descriptivo y correlaciones 
 
En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos y 

las correlaciones entre las variables estudiadas. Respecto de 
las variables relacionadas con las RRSS, FoMO presentó una 
correlación muy baja con las horas de uso de RRSS (r = .08, 
p = .013) pero una asociación de magnitud moderada con el 
UPRRSS (r = .42, p < .001). En cuanto a las variables rela-
cionadas con el consumo, FoMO no presentó conexión con 
el consumo semanal (r = .00, p = .959), pero sí con los pro-
blemas relacionados con el consumo de alcohol, de carácter 
bajo (r = .18, p < .001). 

 
Tabla 1 
Medias, desviaciones estándar y correlaciones bivariadas de Pearson entre FoMO y otros constructos psicológicos 

Variables M (DT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. FoMO 21.74 (6.32)              
2. Autoestima 29.23 (5.54) -.21**             
3. Neuroticismo 24.68 (9.13) .35** -.67**            
4. Extraversión 29.83 (8.36) .04 .43** -.41**           
5. Apertura 31.06 (6.94) .05 .04* .06 .19**          
6. Amabilidad 29.42 (5.74) -.06 .13** -.17** .28** .14**         
7. Responsabilidad 28.85 (7.59) -.09** .35** -.33** .22** .05 .17**        
8. Depresión 14.03 (9.84) .29** -.62** .74** -.38** .05 -.14** -.33**       
9. Ansiedad 12.34 (10.90) .31** -.39** .62** -.19** .13** -.05 -.11** .65**      
10. Satisfacción de NNPPBB 87.90 (15.53) -.30** .68** -.71** .50** .04 .26** .50** -.70** -.46**     
11. Horas en RRSS 39.18 (22.89) .08* -.07* .08* .04 -.08* -.07* -.07* .12** .11** -.11**    
12. UPRRSS 7.88 (4.25) .42** -.26** .37** -.10** -.08* -.07* -.26** .32** .27** -35** .23**   
13. Litros de alcohol 2.46 (4.01) .00 .02 .00 .10** .07* -.05 -.06 .06* .10** -.02 .05 .05  
14. Problemas del consumo de alcohol 4.86 (6.22) .18** -.14** .22** .01 .05 -.07* -.21** .22** .25** -.21** .08* .20** .21** 
Nota. FoMO: Fear of missing out; NNPPBB: Necesidades psicológicas básicas; RRSS: Redes sociales; UPRRSS: Uso problemático de redes sociales    
*p < .05. **p < .01. 

 
Para la comparación del efecto de FoMO sobre la fre-

cuencia del CIA (véase Tabla 2) se crearon dos grupos de 
puntuaciones de FoMO teniendo en cuenta como punto de 
corte la mediana de las puntuaciones (Mdn = 20). El primer 
grupo estaba formado por aquellos participantes con una 
puntuación baja en FoMO (puntuación < 20); y el segundo 
grupo por aquellos con una puntuación alta (puntuación ≥ 
20). Se calculó el odds ratio de obtener una puntuación alta 
en FoMO de aquellos participantes que habían realizado un 
CIA una vez al mes o más, observándose que presentaban 

1.61 veces más probabilidad de experimentar FoMO que 
aquellos que lo llevaban a cabo con menor frecuencia. 
 
Tabla 2 
Odds ratio de obtener una puntuación alta en FoMO (Mdn ≥ 20) para participantes 
que practiquen CIA 

Variable Categoría OR 95% IC 

Frecuencia del CIA 
≥1 vez al mes 1.61 1.21-2.14 

<1 vez al mes*   
*Grupo de referencia; FoMO: Fear of missing out; OR: Odds ratio; CIA: 
Consumo intensivo de alcohol. 

 



6                                                    Mario Gómez-Martínez y Ana Isabel Rosa-Alcázar 

anales de psicología / annals of psychology, 2025, vol. 41, nº 1 (january) 

Análisis de Rutas 
 

El modelo propuesto presentó un buen ajuste (ver Tabla 
3) siguiendo criterios ampliamente reconocidos en la literatu-
ra (Awang, 2012; Byrne, 1994). La única métrica que no pre-
sentó ajuste es la de chi-cuadrado en la que se obtiene una p 
menor que .05.  Chi cuadrado es muy sensible al tamaño 
muestral y debido a que el tamaño es alto (959 sujetos) es 
normal que aparezca un p-valor significativo [χ2 (89) = 54, p 
< .001], por lo que se utilizan los otros índices para evaluar 
el ajuste. 

En la Tabla 4 se presentan los coeficientes estandariza-
dos y no estandarizados de las relaciones presentes en el 
modelo. En la Tabla 4, se observa que el efecto de la depre-
sión sobre la autoestima fue significativo, negativo y superior 
a uno (β = -1.27, p = < .001). Este coeficiente es de gran 
magnitud debido a la multicolinealidad muy marcada que 

mantiene la ansiedad con la depresión: la correlación entre 
ansiedad y depresión fue alta (véase Tabla 1) (r = .65, p < 
.001). De hecho, esta multicolinealidad afecta al coeficiente 
de ansiedad sobre autoestima convirtiéndolo en positivo en 
la Tabla 4 (β = 0.43, p < .001). Individualmente, la ansiedad 
y la autoestima mantienen una correlación negativa (véase 
Tabla 1) (r = -.39, p < .001). 
 
Tabla 3 
Medidas de ajuste del modelo 

 χ2 
escalado 

GL 
escalados 

p 
escalado 

CFI 
robusto 

RMSEA 
robusto 

SRMR 

Modelo 549 89 < .001 .902 .075 .077 
Buen ajuste   >.05 >.90 <.08 <.08 
Nota. χ2= Chi cuadrado; GL: Grados de libertad; CFI: Índice de ajuste 
comparativo; RMSEA: Error cuadrático medio de aproximación; SRMR: 
Raíz cuadrática media estandarizada.  

 
Tabla 4 
Coeficientes estandarizados y no estandarizados del modelo de análisis de rutas  

Path Efecto β ET B ET p 

Neuroticismo → Ansiedad Directo 0.593 0.031 0.707 0.045 < .001 
Responsabilidad→ Ansiedad Directo 0.140 0.030 0.201 0.044 < .001 
Extraversión → Ansiedad Directo 0.077 0.033 0.100 0.043 .020 
Apertura → Ansiedad Directo 0.076 0.026 0.119 0.025 .004 
Amabilidad → Ansiedad Directo 0.034 0.024 0.063 0.029 .171 
Satisfacción de NNPPBB → Ansiedad Directo -0.156 0.044 -0.109 0.030 < .001 
Neuroticismo → Depresión Directo 0.483 0.024 0.520 0.029 < .001 
Responsabilidad → Depresión Directo 0.016 0.019 0.020 0.025 .411 
Extraversión → Depresión Directo -0.036 0.020 -0.042 0.023 .064 
Apertura → Depresión Directo 0.017 0.018 0.025 0.025 .328 
Amabilidad → Depresión Directo 0.053 0.017 0.091 0.029 .002 
Satisfacción de NNPPBB → Depresión Directo -0.358 0.029 -0.226 0.019 < .001 
Ansiedad → Autoestima Directo 0.433 0.055 0.220 0.027 < .001 
Depresión → Autoestima Directo -1.267 0.066 -0.713 0.037 < .001 
Autoestima→ FoMO Directo 0.054 0.041 0.061 0.047 .188 
Neuroticismo→ FoMO Directo 0.377 0.040 0.261 0.029 < .001 
Edad → FoMO Directo -0.078 0.031 -0.123 0.048 .010 
Sexo → FoMO Directo 0.029 0.030 0.392 0.406 .334 
FoMO → Horas en RRSS Directo 0.080 0.032 0.290 0.119 .015 
FoMO → UPRRSS Directo 0.415 0.028 0.280 0.020 < .001 
FoMO → Litros de alcohol Directo -0.025 0.034 -0.016 0.022 .477 
FoMO → Problemas del consumo de alcohol Directo 0.068 0.033 0.066 0.032 .039 
FoMO → Frecuencia del CIA Directo 0.142 0.034 0.010 0.002 < .001 
Sexo → Litros de alcohol Directo 0.110 0.031 0.939 0.292 .001 
Sexo → UPRRSS Directo -0.144 0.029 -1.300 0.262 < .001 
Edad → Problemas del consumo de alcohol Directo -0.078 0.026 -0.121 0.039 .002 
Frecuencia del CIA→ Litros de alcohol Directo 0.270 0.031 2.375 0.347 < .001 
Frecuencia del CIA→ Problemas del consumo de alcohol Directo 0.343 0.029 4.656 0.511 < .001 
UPRRSS → Problemas del consumo de alcohol Directo 0.125 0.035 0.182 0.050 < .001 
Neuroticismo → FoMO → Horas en RRSS Indirecto 0.030 0.013 0.075 0.032 .017 
Neuroticismo → FoMO → UPRRSS Indirecto 0.156 0.021 0.073 0.010 < .001 
Neuroticismo → FoMO → Litros de alcohol Indirecto -0.009 0.013 -0.004 0.006 .478 
Neuroticismo → FoMO → Problemas del consumo de alcohol Indirecto 0.026 0.013 0.017 0.009 .051 
Neuroticismo → FoMO →  Frecuencia del CIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Indirecto 0.053 0.014 0.003 0.001 < .001 
Autoestima → FoMO → Horas en RRSS Indirecto 0.004 0.004 0.018 0.015 .236 
Autoestima → FoMO → UPRRSS Indirecto 0.022 0.017 0.017 0.013 .184 
Autoestima → FoMO → Litros de alcohol Indirecto -0.001 0.002 -0.001 0.002 .529 
Autoestima → FoMO → Problemas del consumo de alcohol Indirecto 0.004 0.003 0.004 0.004 .275 
Autoestima → FoMO → Frecuencia del CIA Indirecto 0.008 0.006 0.001 0.001 .214 
Edad → FoMO → Problemas del consumo de alcohol Indirecto -0.005 0.003 -0.008 0.005 .118 
Sexo → FoMO → UPRRSS Indirecto 0.012 0.013 0.110 0.114 .337 
Sexo → FoMO → Litros de alcohol Indirecto -0.001 0.001 -0.006 0.011 .568 

Nota: ET: Error típico; NNPPBB: Necesidades psicológicas básicas; FoMO: Fear of missing out; RRSS: Redes sociales; UPRRSS: Uso problemático de redes 
sociales; CIA: Consumo intensivo de alcohol.  
En negrita aquellos coeficientes que son significativos. 
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En la Figura 2 se muestra la representación gráfica del 
modelo acompañada de los coeficientes estandarizados de 
aquellas relaciones que han resultado significativas.  
 
Figura 2 
Representación gráfica de los resultados del modelo de análisis de rutas (coeficientes estan-
darizados significativos) 

 
Nota. NNPPBB: Necesidades psicológicas básicas; FoMO: Fear of missing 
out; CIA: Consumo intensivo de alcohol; RRSS: Redes sociales; UPRRSS: 
Uso problemático de redes sociales. 

 
Seguidamente, se presentan los principales resultados re-

cogidos en la Tabla 4. 
 

Influencia de FoMO sobre las variables relacionadas con RRSS 
 

La influencia de FoMO sobre las horas de uso de RRSS 
fue significativa, aunque de magnitud baja (β = 0.08, p = 
.015), mientras que sobre el UPRRSS fue de magnitud media 
(β = 0.42, p < .001).  

 
Influencia de FoMO sobre las variables relacionadas con el 
consumo de alcohol 
 
Respecto de la influencia de FoMO sobre el consumo de 

alcohol, el efecto sobre los problemas relacionados con el 
consumo fue de magnitud muy baja (β = 0.07, p = .039); 
mientras que sobre la frecuencia del CIA fue de mayor enti-
dad, aunque baja (β = 0.14, p < .001). FoMO no tuvo efecto 
directo sobre la cantidad de alcohol consumida semanal (β = 
-0.03, p = .477). 

 
Carácter mediador de FoMO entre neuroticismo y otras  variables  
 
El efecto directo del neuroticismo sobre FoMO fue sig-

nificativo y de carácter moderado (β = 0.38, p < .001).  

Respecto del carácter mediador de FoMO entre neuroti-
cismo y las variables relacionadas con RRSS, se observó co-
mo FoMO medió de forma directa la relación entre neuroti-
cismo y las horas semanales en RRSS, ya que el efecto indi-
recto fue significativo (β = 0.03, p = .017) aunque de magni-
tud muy baja; y también entre neuroticismo y UPRRSS (β = 
0.16, p < .001) con una magnitud superior, aunque baja.  

En cuanto a las variables relacionadas con el consumo de 
alcohol, FoMO actúo como variable mediadora directa entre 
el neuroticismo y la frecuencia del CIA, aunque la magnitud 
fue muy baja (β = 0.05, p < .001). Sin embargo, FoMO no 
medió ni entre neuroticismo y los problemas relacionados 
con el consumo de alcohol, (β = 0.03, p = .051); ni entre 
neuroticismo y el consumo semanal (β = -0.00, p = .478). 

 
Carácter mediador de FoMO entre autoestima y otras variables  
 
El efecto directo de la autoestima sobre FoMO resultó 

no ser significativo (β = 0.05, p = .188).  
Además, respecto de las variables relacionadas con las 

RRSS, FoMO no fue una variable mediadora ni entre autoes-
tima y horas en RRSS (β = 0.00, p = .236), ni entre autoesti-
ma y UPRRSS (β = 0.02, p = .184). 

 En las variables relacionadas con el consumo de alcohol 
sucedió lo mismo, FoMO no actuó de mediador entre auto-
estima y ninguna de ellas: ni con consumo semanal de al-
cohol (β = -0.00, p = .529), ni con frecuencia del CIA (β = 
0.00, p = .214) ni con los problemas relacionados con el con-
sumo (β = 0.00, p = .275). 

 
Carácter mediador de FoMO entre edad y los problemas 
relacionados con el consumo  
 
La edad se relacionó de forma negativa con FoMO, aun-

que el efecto directo fue de muy poca magnitud (β = -0.08, p 
= .010). Asimismo, la edad presentó un efecto directo signi-
ficativo sobre los problemas relacionados con el consumo de 
alcohol (β = -0.08, p = .002) aunque de baja magnitud.  

Sin embargo, FoMO no resultó ser una variable media-
dora entre edad y los problemas relacionados con el consu-
mo al ser el efecto indirecto no significativo (β = -0.00, p = 
.118). 

 
Carácter mediador de FoMO entre sexo y UPRRSS y entre sexo y 
consumo semanal de alcohol 
 
La influencia del sexo sobre FoMO no fue significativa 

(β = 0.029, p = .334).  
El sexo tuvo un efecto directo a UPRRSS de carácter in-

verso (β = -0.14, p < .001), indicando que las mujeres pre-
sentaban un uso significativamente más problemático de 
RRSS.  

Sin embargo, FoMO no resultó ser una variable media-
dora entre sexo y UPRRSS (β = 0.01, p = .337) 
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Además, el sexo tuvo un efecto directo significativo so-
bre el consumo semanal de alcohol (β = 0.11, p = .001), lo 
que indica que eran los hombres los que más consumían.  

No obstante, FoMO no fue una variable mediadora entre 
sexo y el consumo semanal de alcohol (β = -0.00, p = .568). 

 
Relación entre UPRRSS y los problemas relacionados con el 
consumo de alcohol 
 
Por último, el efecto directo de UPRRSS sobre los pro-

blemas relacionados con el consumo fue significativo y di-
recto (β = 0.13, p < .001) aunque de magnitud baja. 

 

Discusión y Conclusiones 
 
Esta investigación ha pretendido relacionar FoMO con dos 
comportamientos que se habían analizado previamente de 
forma separada: uso de RRSS y consumo de alcohol. Por 
primera vez a través de un modelo de análisis de rutas, la va-
riable FoMO se relacionó con las RRSS (horas de uso y 
UPRRSS) y consumo de alcohol (consumo de alcohol, fre-
cuencia del CIA y problemas relacionados con el consumo).  

Uno de los objetivos fue determinar la magnitud de la in-
fluencia de FoMO sobre las diferentes variables relacionadas 
con las RRSS. El efecto directo de FoMO sobre las horas de 
uso semanales de RRSS fue significativo y positivo pero de 
baja magnitud; mientras que el efecto sobre el UPRRSS fue 
de una magnitud moderada. Otros trabajos detectaron esta 
relación entre FoMO y horas de uso de RRSS (Baker et al., 
2016; Beyens et al., 2016; Buglass et al., 2017; Przybylski et 
al., 2013); y también entre FoMO y UPRRSS (Błachnio y 
Przepiórka, 2018; Blackwell et al. 2017; Oberst et al. 2017).  

Las RRSS serían según Przybylski et al. (2013) una vía de 
baja alta eficiencia y baja fricción para estar conectado con lo 
que los demás hacen. Las RRSS suponen un método óptimo 
para estar conectado con lo que los otros hacen al poder rea-
lizarlo en cualquier momento a través del smartphone y con 
varias personas a la vez (alta eficiencia); y sin el obstáculo 
que supone hacerlo cara a cara (baja fricción), que supondría 
un método más costoso e intimidante para las personas que 
tienen FoMO, que se ha relacionado con la ansiedad social 
(Scalzo y Martínez, 2017). De esta forma, aquellos con Fo-
MO alto tendrían más riesgo de UPRRSS.  

Estos resultados también se podrían explicar según la 
teoría de Kardefelt-Winther (2014) según la cual la motiva-
ción del uso de Internet se produce con el fin de aliviar emo-
ciones negativas. FoMO sería una sensación desagradable 
que se intentaría aliviar conectándose a RRSS para estar in-
formado de lo que los demás hacen.  

Sin embargo, FoMO no necesariamente tendría que estar 
relacionado con las horas de uso de RRSS ya que las RRSS 
son una herramienta de interacción social muy frecuente en 
los jóvenes, a través de las que pueden satisfacer su necesi-
dad de conexión en una etapa del desarrollo en que las amis-
tades son de gran importancia en la construcción de su iden-
tidad adulta (Erikson, 1950). Actualmente, el tiempo de uso 

medio de RRSS para individuos entre 16 y 64 años en Espa-
ña asciende a 1 hora y 52 minutos diarios (We are social, 
2023), ocupando así un lugar importante en el tiempo de 
ocio del individuo.  

Otro de los objetivos fue analizar la influencia de FoMO 
sobre las variables relacionadas con el consumo de alcohol. 
El efecto directo de FoMO sobre la frecuencia del CIA fue 
significativo, aunque de carácter bajo; sobre los problemas 
relacionados con el consumo fue significativo pero muy ba-
jo; y sobre la cantidad de alcohol semanal fue inexistente. 

Mayores niveles de FoMO se asociaron con un mayor 
riesgo de un CIA en adolescentes (Brunborg et al, 2022) y 
con la intención de beber grandes cantidades de alcohol en 
universitarios (Scalzo y Martínez, 2017). Los problemas rela-
cionados con el alcohol también se conectaron con FoMO 
en otros trabajos (Riordan et al., 2015; Riordan et al., 2021). 
Respecto del consumo, este se ha relacionado con FoMO 
(McKee et al., 2022; Riordan et al., 2021), aunque no siempre 
se encuentra esta conexión (Riordan et al., 2015). 

La mayor relación entre FoMO con el CIA y los proble-
mas relacionados con el consumo de alcohol respecto del 
consumo semanal tendría que ver según McKee et al. (2022) 
con el patrón de consumo del entorno universitario en el que 
los individuos tratan de “encajar”. Este patrón se caracteriza 
por beber gran cantidad de alcohol por sesión o CIA, lo que 
llevaría a experimentar mayores problemas tras el consumo; 
en comparación con un individuo que beba la misma canti-
dad de alcohol pero espacie este consumo en diferentes días 
de la semana. 

Además, para Riordan et al. (2021) aquellos que presen-
tan FoMO serían más sensibles a señales sociales de lo que 
es valorado para ser incluido en el grupo (a las normas de 
grupo) lo que los llevaría a un uso excesivo de alcohol. Los 
individuos altos en FoMO preferirían beber más, ya que las 
expectativas de un beneficio social y de una mayor integra-
ción en el grupo serían más importantes que el arrepenti-
miento por un consumo excesivo (Crawford et al., 2022).  

Adicionalmente, Brunborg et al. (2022) señalaron que al 
utilizar las RRSS, los jóvenes estarían más expuestos a anun-
cios de eventos sociales en los que el alcohol está presente y 
a los que “no podrían faltar” para no sentirse excluidos, y no 
perderse la diversión que sus compañeros si experimentarían.  

Por último, FoMO puede considerarse un tipo de ansie-
dad social (Scalzo y Martínez, 2017) y según la teoría de la 
reducción de tensión (Greeley y Oei, 1999) aquellos indivi-
duos con ansiedad tenderían a desarrollar patrones de con-
sumo problemáticos para disminuirla.  

El tercero de los objetivos fue explorar el carácter me-
diador de FoMO entre neuroticismo y las variables relacio-
nadas con RRSS y con el consumo de alcohol. El efecto di-
recto del neuroticismo sobre FoMO fue significativo, positi-
vo y de carácter moderado. Otros artículos también han in-
formado de una relación positiva entre ambas variables 
(Hadlington et al., 2020, Hadlington y Scase, 2018; Meier et 
al., 2021; Müller et al., 2021; Quaglieri et al., 2022; Rozgon-
juk et al., 2021; Shi et al., 2022). Los individuos con un ma-
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yor neuroticismo podrían experimentar FoMO debido a la 
importancia que les dan a los mensajes de los otros (Shi et 
al., 2022). Además, estas personas tienen menos equilibrio 
emocional (McCrae y Costa 1997) y son más inseguras y sen-
sibles (Kandell, 1998), lo que también concuerda con las ca-
racterísticas de FoMO.  

Además, FoMO actuó de variable mediadora entre neu-
roticismo y las horas en RRSS aunque la magnitud fue baja; y 
entre neuroticismo y el UPRRSS, con una magnitud baja pe-
ro superior a la anterior. FoMO también ha sido mediador 
entre neuroticismo y el UPRRSS (Sindermann et al., 2021); 
entre neuroticismo y el uso de RRSS (Zhang et al., 2023); así 
como entre neuroticismo y uso problemático de internet (Alt 
y Boniel-Nissim, 2018). Adicionalmente, el neuroticismo fue 
un predictor del uso de RRSS (Tang et al., 2015) y de la adic-
ción a Internet (Andreassen et al., 2013). 

Una posible explicación se encuentra en que la tendencia 
que tienen las personas neuróticas de experimentar altos ni-
veles de ansiedad en sus relaciones les llevaría a utilizar más 
las RRSS ya que permiten un control sobre la situación ma-
yor que la interacción en persona (Blackwell et al., 2017; 
Kandell, 1998; Stead y Bibby, 2017). Diferentes estudios 
afirman que rasgos de estos individuos como hostilidad, irri-
tabilidad, ansiedad, depresión y escapismo los conduciría a 
esta comunicación online (Aldinger et al., 2014; Costa y 
McCrae, 2008; Li et al., 2020).  

En relación al alcohol, FoMO tuvo un papel mediador 
entre neuroticismo y la frecuencia del CIA, aunque de carác-
ter muy bajo. Por otro lado, FoMO no fue mediador ni entre 
neuroticismo y los problemas relacionados con el consumo, 
ni entre neuroticismo y el consumo semanal de alcohol.  

La pérdida de equilibrio emocional que presentan los in-
dividuos altos en neuroticismo (McCrae y Costa, 1997) uni-
do a su utilización de estrategias de afrontamiento desadapta-
tivas podrían explicar estos resultados (Carver y Connor-
Smith, 2010). Entre estas estrategias se encuentra el consu-
mo de sustancias (incluyendo el alcohol) que se ha relaciona-
do con este rasgo en diferentes meta-análisis (Kotov et al., 
2010; Malouff et al., 2007; Ruiz et al., 2008). Otros artículos 
también relacionaron específicamente el consumo problemá-
tico de alcohol con el neuroticismo (Dash et al., 2019; Gó-
mez et al., 2022; Wartberg et al., 2023).  El neuroticismo se 
caracteriza por niveles altos de ansiedad, y el consumo de al-
cohol puede ser una forma de intentar regular sus emocio-
nes, encuadrándose así estos resultados en la teoría de la re-
ducción de tensión (Greeley y Oei, 1999). 

Parece ser que el neuroticismo por sí mismo se relaciona-
ría con el alcohol, no necesitando a FoMO, que solo lo in-
fluiría en la relación de neuroticismo y frecuencia del CIA. 

El cuarto de los objetivos fue analizar el carácter media-
dor de FoMO entre autoestima, las variables relacionadas 
con RRSS y con el consumo de alcohol. El efecto directo de 
la autoestima sobre FoMO resultó no ser significativo. En 
este caso, este resultado pareció estar relacionado con la alta 
correlación que la autoestima tiene con neuroticismo. Al te-
ner neuroticismo una correlación más fuerte con FoMO que 

la autoestima, permanecería como significativo el efecto di-
recto de neuroticismo sobre FoMO y desaparecería el de au-
toestima sobre esta variable. No obstante, la relación de au-
toestima con FoMO generalmente es negativa y significativa, 
tal y como afirman otros autores (Buglass et al., 2017; Kim, 
2022; Servidio, 2023; Zunic, 2017) y se ha hallado en un aná-
lisis de correlación en este estudio.  

La ausencia de relación en el modelo de path análisis de 
la autoestima con FoMO, pareció influir en que FoMO no 
resultara ser un mediador entre autoestima y las variables re-
lativas a las RRSS. Sin embargo, en este trabajo la correlación 
entre autoestima con UPRRSS y con las horas en RRSS fue 
de carácter negativo, tal y como informaron otros estudios 
(Akbari et al., 2023; Gori et al., 2023; Schivinski et al., 2020; 
Sireli et al., 2023; Smith, 2023; Wood y Scott, 2016) y tam-
bién dos metaanálisis (Saiphoo et al., 2019; Huang, 2022). El 
uso continuado de RRSS genera más oportunidades de com-
paración social, y esto puede afectar a la autoestima del indi-
viduo.  

Tampoco FoMO resultó ser un mediador entre autoes-
tima y las variables relativas al consumo de alcohol. Sin em-
bargo, en este estudio sí que hubo correlación entre autoes-
tima y los problemas relacionados con el consumo de al-
cohol aunque no con el consumo semanal. Los resultados en 
la literatura son mixtos. Según Tomaka et al. (2013) el al-
cohol se utilizaría como un método de afrontamiento en per-
sonas con bajo nivel de autoestima. No obstante, en una re-
visión sistemática (Arsandaux et al., 2020) se informaron 
asociaciones tanto negativas como positivas de la autoestima 
y el consumo de alcohol.  

El quinto de los objetivos fue analizar la relación entre 
FoMO y variables sociodemográficas.  La edad influyó de 
forma inversa sobre FoMO. Estos resultados concuerdan 
con los encontrados por otros autores (Beyens et al., 2016; 
Błachnio y Przepiórka, 2018; Blackwell et al., 2017; Elhai et 
al., 2018; Fuster et al., 2017; Gil, Del Valle et al., 2015; Had-
lington et al., 2020; Rozgonjuk et al., 2021). Para los adoles-
centes y jóvenes ser aceptado por sus iguales es de vital im-
portancia (Desjarlais y Willoughby, 2010). Este factor junto 
con una mayor inmadurez e inestabilidad emocional que pre-
sentan los jóvenes y adolescentes respecto de los adultos 
(Kuss et al., 2013), podría poner a los jóvenes en mayor ries-
go de FoMO.  

Además, la edad presentó un efecto directo significativo 
aunque de muy poca magnitud sobre los problemas relacio-
nados con el consumo, siendo los jóvenes con menor edad 
los que experimentan mayores problemas tras la ingesta de 
alcohol. El desarrollo cerebral (en especial el cortex prefron-
tal) continua hasta bien entrada la treintena (Luciana et al. 
2005). Durante este proceso aumentan la capacidad de retra-
sar la gratificación o de regulación de emociones (Wood et 
al., 2017), lo que podría influir en un mayor control del con-
sumo con la edad y, como consecuencia, experimentar me-
nos problemas relacionados con el alcohol.  

En esta etapa, los adultos más jóvenes informan de un 
consumo de alcohol más peligroso que otros grupos de edad 
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(Hingson et al., 2005). Por esta razón es esencial evaluar la 
edad de inicio de consumo ya que se relaciona con el con-
sumo excesivo de alcohol posterior (Hingson et al., 2006; 
Pitkänen et al., 2008; Warner et al., 2007), y poder intervenir 
antes de que se produzcan trastornos relacionados con el al-
cohol.  

Por otra parte, FoMO no fue una variable mediadora en-
tre edad y RAPI. En este caso, FoMO no aportaría informa-
ción adicional en torno a la relación de la edad y los proble-
mas relacionados con el consumo de alcohol.  

Del mismo modo, la influencia de sexo sobre FoMO no 
fue significativa. Otros artículos encontraron resultados simi-
lares (Chotpitayasunondh y Douglas; 2016; Gil, Del Valle et 
al., 2015; Oberst et al., 2017). Parece ser que serían otras va-
riables personales como el nivel de ansiedad las que influirían 
más sobre el nivel de FoMO (Dhir et al., 2018; Reer et al., 
2019). El sexo sí tuvo un efecto directo significativo sobre el 
C-VAT, de tal forma que las mujeres experimentaron más 
UPRRSS. Se ha encontrado que las mujeres presentan una 
mayor satisfacción en las relaciones que los hombres 
(Kashdan et al., 2009) y un mayor compromiso en el mante-
nimiento de estas (Kawachi y Berkman, 2001) también en el 
entorno virtual (Kimbrough et al., 2013; Muscanell y Guada-
gno, 2012). Esta orientación a lo social y el compromiso para 
mantener las relaciones las pondría más en riesgo para el 
UPRRSS.  

Igualmente, FoMO no medió entre sexo y UPRRSS. Pa-
rece ser que como se ha señalado en la evidencia anterior, ser 
mujer influye con más fuerza en el riesgo de UPRRSS que el 
nivel de FoMO. Por ejemplo, Muscanell y Guadagno (2012) 
encontraron que las mujeres son más susceptibles a la apro-
bación social expresada en RRSS como los “me gusta”.  

Respecto del consumo de alcohol, el sexo tuvo un efecto 
directo significativo sobre esta variable, de tal forma los 
hombres del estudio consumían más que las mujeres. Esta 
diferencia de sexo se ha constatado a nivel global (OMS, 
2021) y también en España (Ministerio de Sanidad, 2023), 
aunque las diferencias se han reducido y algunos estudios in-
forman que las mujeres adolescentes y jóvenes beben más 
que sus pares masculinos (White, 2020). Por otro lado, Fo-
MO no ha sido una variable mediadora significativa entre se-
xo y la cantidad de alcohol consumida. En este caso, el sexo 
tiene un papel crucial, y FoMO parece no aportar informa-
ción nueva. Es decir, los hombres seguían bebiendo más in-
dependientemente del nivel de FoMO.  

Finalmente, se observó un efecto directo de UPRRSS 
sobre los problemas relacionados con el consumo de alcohol 
de carácter bajo. Otros artículos también han encontrado esa 
conexión (Ceballos et al., 2018; Gutiérrez y Cooper, 2016; 
Gommans et al., 2015; Spilková et al., 2017). Según Karde-
felt-Winther et al. (2017) las adicciones a sustancias y las 
adicciones conductuales presentan puntos en común como 
pueden ser la naturaleza repetitiva y persistente en el tiempo, 
y la dificultad de reducir las adicciones y restringir el com-
portamiento a pesar del daño que se produce en la vida coti-
diana del individuo.  

Otros autores han afirmado que la sensibilidad al refuer-
zo y la impulsividad serían factores comunes entre ambas 
adicciones o comportamientos problemáticos (Dawe et al., 
2004; Lyvers et al., 2016; Lyvers et al., 2019). 

La sensibilidad al refuerzo hace alusión al grado en que la 
conducta está influenciada por la expectativa de obtener re-
compensas positivas (Dawe et al., 2004). En cambio, la im-
pulsividad se refiere a llevar a cabo comportamientos sin te-
ner en cuenta de manera apropiada las posibles consecuen-
cias (Spinella, 2007). Parece ser que la sensibilidad al refuerzo 
se relaciona más con el inicio del consumo y la impulsividad 
con su mantenimiento (Dawe et al., 2004; Yücel et al., 2019). 

Asimismo, las adicciones relacionadas con sustancias y 
las no relacionadas con sustancias compartirían los siguientes 
componentes comunes: prominencia, modificación del esta-
do de ánimo, tolerancia, conductas de abstinencia, conflicto 
y recaída (Griffiths, 2013). 

Este estudio adolece de una serie de limitaciones. En 
primer lugar, el diseño del estudio ha sido transversal, con lo 
cual no es posible extraer relaciones causales de las variables 
medidas en la muestra. Además, se ha utilizado una muestra 
por conveniencia, lo que puede limitar la representación de 
ésta y la generalización de los resultados a la población uni-
versitaria española. Igualmente, el 67.04% de los participan-
tes eran mujeres, por lo que la distribución de sexo no es 
equilibrada. Por último, la información recogida ha sido au-
toinformada de manera que puede estar afectada por la 
deseabilidad social o ciertos sesgos como el de recuerdo.  

Pese a ello, destacamos algunas fortalezas de esta investi-
gación. En concreto, este estudio ha relacionado por primera 
vez en un modelo de análisis de rutas la influencia de la va-
riable FoMO sobre diferentes variables relacionadas con las 
RRSS y con el consumo de alcohol. Además, se conecta por 
primera vez FoMO con la frecuencia del CIA en estudiantes 
universitarios. Asimismo, la muestra utilizada fue de tamaño 
considerable (n=959), lo que permite estimaciones estadísti-
cas más precisas. Además, los resultados se ajustan a la teoría 
del uso compensatorio de Internet de Kardefelt-Winther 
(2014), ya que se utilizan las RRSS para aliviar sensaciones 
desagradables como FoMO. En el caso del alcohol, la ansie-
dad asociada a FoMO se trataría de aliviar con el consumo, 
en línea con la teoría de la reducción de tensión (Greeley y 
Oei, 1999).  

A modo de conclusión, FoMO presentó conexión tanto 
con las RRSS como con el consumo de alcohol, siendo la 
asociación más potente con el UPRRSS. Respecto de las va-
riables relacionadas con el alcohol, la frecuencia del CIA fue 
la que más se relacionó con FoMO. Aunque FoMO no es un 
constructo nuevo (Wortham, 2011) las RRSS han supuesto 
un amplificador al ofrecer múltiples oportunidades de com-
paración con los demás.  Respecto del alcohol, es el patrón 
de consumo excesivo por sesión lo que parece que se rela-
ciona más con FoMO, pero es necesaria más investigación al 
respecto. Con estos resultados, no podemos afirmar que 
FoMO sea una variable con gran poder explicativo para am-
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bas conductas (el uso de RRSS y el consumo de alcohol) en 
jóvenes universitarios. 

Se constató el carácter mediador de FoMO entre neuro-
ticismo y las variables relacionadas con las RRSS y con el 
consumo de alcohol; mientras que FoMO no consiguió me-
diar entre las autoestima y las variables mencionadas. En fu-
turos modelos de mediación, sería recomendable incluir el 
neuroticismo en lugar de la autoestima, ya que la correlación 
que presenta neuroticismo con FoMO es de mayor magnitud 
que con autoestima, y sus efectos parecen solaparse.  

Por su parte, la edad y el sexo de los participantes no ju-
garon un papel crucial en la relación con FoMO ni en los 
análisis de mediación de FoMO con el consumo de alcohol o 
el UPRRSS.  

Finalmente, la relación entre UPRRSS con los problemas 
relacionados con el consumo de alcohol fue significativa y 
directa, pero de carácter bajo, por lo que sería necesario pro-
fundizar en aspectos específicos que unan a estos dos usos 
problemáticos para hallar una asociación mayor.   

La intensidad en la expresión de FoMO da la impresión 
de estar influenciada por la actividad que se realiza (uso de 

RRSS, consumo de alcohol, etc.). Por esto, es importante en 
investigaciones futuras poder estudiar la relación de FoMO 
con diferentes conductas humanas para conocer más sobre 
su funcionamiento. Por ejemplo, FoMO ha sido relacionado 
con la conducta del consumidor (Zhang et al., 2020) o con el 
visionado de programas televisivos en maratón o binge wat-
ching (Anghelcev et al., 2020).  

Además, sería interesante incluir medidas objetivas de es-
tos comportamientos que están relacionados con FoMO, 
como Riordan et al. (2021) que miden la concentración de 
alcohol en el aliento a través de alcoholímetros.  

Finalmente, sería útil profundizar en las estrategias de in-
tervención para la reducción de FoMO como las que propo-
nen Alutaybi et al. (2020) con el fin de limitar su influencia 
en comportamientos como el consumo de alcohol y el 
UPRRSS.  
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