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Resumen 

Este trabajo describe la adaptación y validación de la Escala sobre el Miedo a Perderse Algo en las Redes Sociales en 

estudiantado universitario. Participaron 1818 estudiantes de 30 universidades españolas, con edades comprendidas entre 

18 y 68 años (M = 21.7, DT = 5.6). El 66.3% eran mujeres, el 32.1% eran hombres y el 1.5% restante de otros géneros. 

Se empleó el Modelo de Ecuaciones Estructurales Exploratorio (MESE) para hallar la estructura factorial, utilizando el 

Mínimo Cuadrado Ponderado Ajustado a la Media y Varianza como método de estimación (WLSMW). Asimismo, con la 

nueva escala se elaboró un análisis de validez discriminante, basado en el área bajo la curva ROC (ABC) y una posterior 

comprobación por medio de un análisis multivariado de covarianza (MANCOVA). Los resultados muestran una estructura 

óptima de dos factores del constructo analizado: Afección Personal y Afección Social; con una fiabilidad adecuada. 

Además, se demostró la capacidad de discriminación de la escala en función de los factores de la Escala de Toma de 

Decisiones (Estrés e insatisfacción, Vigilancia, Evitación y Postergación de la tarea). La escala muestra unas propiedades 

psicométricas adecuadas y su contenido recoge los aspectos claves del uso inadecuado de las Redes Sociales, centrado en 

el miedo a perderse algo, lo que resulta útil para evaluar posibles conductas inapropiadas en el uso de Redes Sociales en 

el alumnado universitario y que ello pueda provocar un posible patrón desadaptativo en el proceso de toma de decisiones. 

Palabras clave: Redes Sociales, miedo a perderse algo, modelo de ecuaciones estructurales exploratorio, capacidad 

discriminante, toma de decisiones, estudiantado universitario. 

Abstract 

This article describes the adaptation and validation of The Fear of Missing Out of the Social Network scale to 

undergraduates. 1818 undergraduates at the 30 Spanish Universities, aged 18-68 years (M = 21.7, DT = 5.6). 66.3% 

women, 32.1% men and 1.5% other gender. To obtain the factor structure, we used exploratory structural equation 

modeling (ESEM) with oblimin rotation, and for confirmatory purpose we used as the estimation method the Weighted 

Least Squares Mean and Variance Adjusted with moving measurement window (WLSMW). Also, we performed a ROC 

analysis of rating and continuous diagnostic test results by mean of area under the curve (AUC) and tested it by multivariate 

analysis of Covariance (MANCOVA). The results showed that a two-factor structure is the optimal model, personal 

affection, and social affection, with adequate reliability. Furthermore, discriminate capacity of the scale was proved 

depending on the factors for the Decision-Making scale (stress and dissatisfaction, vigilance, avoidance, and deferral of 

task). The scale shows adequate psychometric properties, and its content covers the key aspects of inappropriate use of 

Social Networks, focusing on the Fear of Missing Out. This is useful for assessing possible inappropriate behaviour in the 

use of Social Networks among undergraduates. Which may lead to a possible maladaptive pattern in decision-making 

process. 

Keywords: Social Networks, Fear of Missing Out, exploratory structural equation modeling, discriminate capacity, 

decision-making, undergraduates. 
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Resumo 

Neste trabalho, apresenta-se a adaptação e validação da Escala sobre o Medo a Perder Algo nas Redes Sociais em 

estudantes universitários. O estudo envolveu 1818 estudantes de 30 universidades espanholas, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 68 anos (M = 21,7, DT = 5,6). 66,3% eram mulheres, 32,1% eram homens e os 

restantes 1,5% eram de outros géneros. Foi aplicado o Modelo de Equações Estruturais Exploratório (MESE) para 

encontrar a estrutura dos fatores, utilizando o Mínimo Quadrado Ponderado Ajustado à Média e Variação como 

método de estimativa (WLSMW). A nova escala foi igualmente objeto de uma análise da validade discriminante, 

com base na área sob a curva ROC (ABC) e de uma verificação posterior através de uma análise multivariada de 

covariância (MANCOVA). Os resultados mostram uma factorização ótima na solução de dois fatores do construto 

analisado, que são: Impacto Pessoal e Impacto Social; com uma fiabilidade adequada. Além disso, a capacidade de 

discriminação da escala foi demonstrada em termos dos fatores da Escala de Tomada de Decisões (Stress e 

Insatisfação, Vigilância, Evasão e Procrastinação da Tarefa). A escala apresenta propriedades psicométricas 

adequadas e o seu conteúdo abrange os principais aspetos da utilização inadequada das Redes Sociais, centrando-se 

no medo de perder algo, o que é útil para avaliar possíveis comportamentos inadequados na utilização das Redes 

Sociais em estudantes universitários, o que pode conduzir a um possível padrão desadaptativo no processo de tomada 

de decisões. 

Palavras-chave: Redes sociais, medo de perder algo, modelo de equações estruturais exploratório, capacidade 

discriminante, tomada de decisões, estudantes universitários. 

摘要  

本研究旨在适配与验证用于大学生群体的社交网络“错失恐惧”量表（EMPARRSS）。研究样本包括来自西班牙30

所大学的1818名学生，年龄介于18至68岁之间（M = 21.7，SD = 5.6）。其中66.3%为女性，32.1%为男性，1.5%

为其他身份认知。研究采用探索性结构方程模型（ESEM）以确定量表的因子结构，并使用调整均值和方差的加

权最小二乘法（WLSMW）作为估计方法。 

同时，通过接收者操作特征曲线（ROC）的曲线下面积（AUC）分析进行了区分效度验证，并进一步通过协方差

多变量分析（MANCOVA）确认其区分能力。研究结果显示，该量表在目标构念的两因子解决方案中具有最佳因

子结构，这两个因子分别为个人情感影响和社会情感影响，且表现出良好的信度。此外，研究证明该量表能够

根据决策量表的各因素（包括压力与不满、警觉性、回避和任务拖延）有效区分目标特性。 

该量表展现出良好的心理计量学属性，其范围涵盖了社交网络中“错失恐惧”行为的关键方面，尤其是聚焦于学

生对社交网络的不当使用行为。这些行为可能导致不适应性决策模式，因此该量表对于评估大学生社交网络使

用行为的不当性具有重要应用价值。   

关键词: 社交网络、错失恐惧、探索性结构方程模型、区分能力、决策、大学生 

 ملخص

الاجتماعي  في هذا العمل، تم تقديم تكييف والتحقق من صحة مقياس الخوف من تفويت شيء ما على وسائل التواصل العنف ضد المرأة في العلاقات 

عامًا )المتوسط الحسابي =   68و 18جامعة إسبانية، تتراوح أعمارهم بين  30طالبًا وطالبة من  1818بين الطلاب الجامعيين. شارك في الدراسة 

% تنتمي إلى فئات  1.5%، بينما كانت النسبة المتبقية 32.1% من العينة، والرجال 66.3(. شكّلت النساء نسبة 5.6، والانحراف المعياري = 21.7

لتحديد البنية العاملية للمقياس، مع تطبيق طريقة التقدير باستخدام أقل   (MESE) جندرية أخرى. تم استخدام نموذج المعادلات الهيكلية الاستكشافية

علاوة على ذلك، تم إجراء تحليل للصدق التمييزي باستخدام المقياس الجديد، استنادًا إلى   .(WLSMW) المربعات الموزونة المعدلة للمتوسط والتباين

أظهرت النتائج تحقيق عاملية   .(MANCOVA) ، تلاه تحقق إضافي من خلال تحليل متعدد المتغيرات للتغاير ROC (ABC) مساحة تحت منحنى

الإضافة إلى ذلك، مثلى في الحل المكون من عاملين للبناء الذي تم تحليله، وهما: التأثير الشخصي والتأثير الاجتماعي، مع مستويات موثوقية مناسبة. ب 

أثبت المقياس قدرته على التمييز استنادًا إلى عوامل مقياس اتخاذ القرار، وهي: الإجهاد وعدم الرضا، اليقظة، التجنب، وتأجيل المهمة  مقياس  يظُهر ال .

ى  خصائص سيكومترية مناسبة، ويغطي محتواه الجوانب الأساسية المرتبطة بالاستخدام غير الملائم لوسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز عل

طلاب  الخوف من تفويت شيء ما. وهذا يجعله أداة مفيدة لتقييم السلوكيات غير المناسبة المحتملة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين ال

 .الجامعيين، والتي قد تؤدي إلى ظهور نمط غير متكيف في عملية اتخاذ القرار

 الدالة  الكلمات :

الجامعيون وسائل التواصل الاجتماعي، الخوف من تفويت شيء ما، نموذج المعادلات الهيكلية الاستكشافية، القدرة التمييزية، اتخاذ القرار، الطلاب    
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Introducción 

Las Redes Sociales (RRSS) se han 

popularizado en los últimos años como 

plataformas para buscar y compartir 

información, además de la generación de 

debate (Kong et al., 2021). Esto conllevó al 

aumento de investigaciones que analizaron los 

usos de los jóvenes en las RRSS e Internet 

(Pertegal-Vega et al., 2019), en el que se 

examinan diferentes variables que pueden 

explicar el efecto que tiene el uso inadecuado 

de las RRSS e Internet en la juventud. Entre 

estas variables se observa el Miedo a Perderse 

Algo (Fear of Missing Out, FoMO, Buglass et 

al., 2017).  

El FoMO ha sido objeto de estudio en los 

últimos años (Milyavskaya et al., 2018; 

Tandon et al., 2021). Para definirlo bien, se 

deben tener en cuenta dos componentes: por un 

lado, la aprehensión o el miedo a que otros 

estén disfrutando de experiencias gratificantes 

mientras se está ausente; y, por otro lado, el 

deseo de estar visibles y activos en sus RRSS 

(Przybylski et al., 2013). En este sentido, el 

FoMO es el resultado del aprovechamiento o 

no de las oportunidades y el arrepentimiento en 

la toma de decisiones, lo que tiene 

consecuencias emocionales negativas 

(Milyavskaya et al., 2018). Es decir, las 

personas que manifiestan FoMO se 

caracterizan por el deseo de estar 

continuamente conectadas para saber qué 

hacen los demás, provocando, a su vez, 

preocupación por perderse un evento social 

(Barry y Wong, 2020). 

El deseo de estar siempre conectado se ve 

avivado por la posibilidad de comunicarse a 

través de las tecnologías y el uso de las RRSS. 

Poder estar continuamente conectado a 

Internet ha incrementado el acceso a la gran 

oferta de actividades y eventos (Milyavskaya 

et al., 2018). Se mezclan aquí diversos 

elementos, como que la participación en las 

RRSS evita estados de ánimo negativos, el 

sentimiento de soledad o la insatisfacción con 

las relaciones personales (Ellison et al., 2007). 

De esta forma, el Miedo a Perderse Algo se 

relaciona con factores como la satisfacción de 

las necesidades psicológicas, el estado de 

ánimo o de una satisfacción general por 

participar en las RRSS (Przybylski et al., 

2013). Así, el FoMO capta de forma única la 

autopercepción sobre el impacto nocivo del 

uso de las RRSS. En este sentido, con la 

llegada de las RRSS y otras formas de 

comunicación, la posibilidad de 

experimentarlo ha incrementado (Barry y 

Wong, 2020). 

Una oferta amplia de actividades para elegir 

no siempre asegura una respuesta positiva, ya 

que la elección puede conllevar al 

arrepentimiento (Milyavskaya et al., 2018). 

Por ello, se observa que el FoMO presenta 

tanto aspectos positivos como negativos. 

Como indica Elhai et at. (2020) el 

comportamiento persistente de comprobación 

online es inherente al FoMO, posee dos 

conductas asociadas: a) activa, cuando las 

personas tienen tiempo para navegar 

proactivamente; y, b) pasiva (o reactiva), a 

través de numerosas notificaciones 

relacionadas con las RRSS, que recibe a lo 

largo del día, provocando una respuesta 

compulsiva. Por un lado, las notificaciones 

sociales son útiles para la vida social y se 

valoran positivamente porque satisfacen y 

alivian el FoMO (Paul et al., 2015). La 

interacción social online puede mejorar el 

capital social de muchas personas, 

observándose como un componente positivo 

del FoMO (Cheng et al., 2019; Elhai et al., 

2020). Sin embargo, recibir continuamente 

notificaciones es un factor de interrupción; el 

cual se asocia a un comportamiento de 

comprobación constante con efectos adversos 

(Elhai et al., 2021; Hussain et al., 2023). Así, 

estas notificaciones pueden provocar 

distracción y dispersión en la tarea, lo que 

afecta a la atención e irrumpe en la actividad 

que se está desarrollando (Duke y Montag, 

2017; Wen et al., 2023); incidiendo en los 

“costes del cambio” (switching costs) y 

dificultando volver a la tarea en cuestión para 

finalizarla (Montag et al., 2019). 
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Aunque hay multitud de estudios realizados 

desde diversas disciplinas, estos son parciales 

y segmentados (Tandon et al., 2021), por lo 

que se debe seguir investigando de una manera 

más completa. Sin embargo, a pesar de que el 

FoMO ha recibido recientemente una gran 

atención científica en el uso de las RRSS (Al-

Busaidi et al., 2023; Fioravanti et al., 2021; 

Talan et al., 2024), según Milyavskaya et al. 

(2018), existe una limitación clave en la 

investigación sobre el FoMO: los instrumentos 

existentes no posibilitan sacar conclusiones de 

causalidad o de sus efectos a largo plazo. 

Por ello, se plantean una serie de objetivos 

que orientan el desarrollo del presente trabajo: 

a) adaptar y factorizar “The fear of Missing 

Out (FoMO) scale” (Mazlum y Atalay, 2022), 

para el estudiantado universitario; y b) 

comprobar el poder discriminatorio de la 

escala adaptada entre los estudiantes, en 

función de los factores de la Escala de Toma 

de Decisiones (Suárez-Perdomo et al., 2022), 

en el que se analiza el estrés e insatisfacción, la 

vigilancia, la evitación y la postergación de la 

tarea.  

Con respecto al primer objetivo, el 

constructo FoMO toma relevancia en la ciencia 

desde que fue tratado de forma empírica por 

Przybylski et al. (2013), con la finalidad de 

determinar los miedos y ansiedades 

manifestadas al no estar conectadas con los 

grupos sociales a los que pertenecían y, 

además, perderse las actividades que 

desarrollaban. Para ello, elaboraron una escala 

de 10 ítems que medían el nivel de miedo de 

las personas a perderse experiencias 

gratificantes. Por su parte, Zhang et al. (2020) 

desarrollaron una escala para medir el nivel de 

FoMO, considerando que podrían analizar el 

nivel de amenaza al “yo privado” y al “yo 

social”. Los trabajos reseñados defendían que 

mientras que el yo social tiene que ver con 

cómo las personas quieren ser percibidas por 

los demás, el yo privado tiene que ver con 

perderse experiencias que pueden desarrollar o 

mantener su propio yo privado. 

En los últimos años han surgido diferentes 

escalas que intentan analizar el nivel de FoMO 

(Ma et al., 2021; Riordan et al., 2015; Sette et 

al., 2020), midiendo la ansiedad, tristeza y 

arrepentimiento que refleja una persona 

cuando se pierde un acontecimiento o una 

oportunidad social. Sin embargo, dichas 

escalas presentan carencias importantes que 

determinan la necesidad de desarrollar escalas 

con mayor sensibilidad en el análisis del 

FoMO. Como, por ejemplo, el arrepentimiento 

de las decisiones y los sentimientos de pérdida 

y soledad; así como el componente cultural que 

propicie su adaptación a la población objetivo 

(Mazlum y Atalay, 2022). 

Con respecto al segundo objetivo, se 

considera necesario identificar el poder de 

discriminación de la escala con los procesos de 

toma de decisión, en tanto que, la toma de 

decisiones se puede observar en función de 

estrategias de afrontamiento (Alzate et al., 

2004), dividida en dos: a) estrategias 

adaptativas o de vigilancia, que implica la 

búsqueda y comprobación responsable de las 

decisiones, en el que se evidencia la seguridad 

de la persona en sí misma y b) estrategias de 

afrontamiento desadaptativas, que se 

caracteriza por una hipervigilancia al creer que 

se dispone del tiempo necesario, desarrollando 

una búsqueda frenética y desordenada; así 

como estrategias de evasión, intentando evitar 

tomar decisiones por medio de la atención 

selectiva, unido a una conducta de 

procrastinación decisional (Fabio, 2006; 

González-Navarro et al., 2017; Navarro et al., 

2012). Se observan, pues, dos patrones de toma 

de decisiones, adaptativas y desadaptativas, 

basada en la teoría formulada por Janis y Mann 

(1977), en el que se identifica el patrón 

adaptativo como una conducta cuidadosa que 

lleve a un comportamiento deliberado, 

manteniendo a la persona vigilante y segura de 

sí misma para tomar la mejor decisión posible; 

y el patrón desadaptativo como una conducta 

basada en el pánico y en la evitación que 

conlleva a la incapacidad de tomar decisiones. 

Esta falta de decisión caracterizada dentro del 

patrón desadaptativo puede conllevar a tomar 

decisiones erróneas lejos del éxito. 
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Esta incapacidad de tomar decisiones se une 

al uso inadecuado de las RRSS produciendo un 

panorama desalentador. El uso de RRSS no 

suele estar mediado por un pensamiento 

complejo que evalúe los pros y los contras de 

las decisiones que se toman, sino que la acción 

suele ser más inmediata. Si a esto se suma el 

FoMO, el resultado puede ser sumamente 

negativo, ya que se puede producir una 

adicción de retroalimentación entre el FoMO y 

el uso inadecuado de las RRSS. En un estudio 

realizado por Baker et al. (2016) observaron 

que casi tres cuartas partes de las personas se 

sienten ansiosas cuando se encuentran ante 

procesos de indecisión, que conlleva el riesgo 

de perderse algo de lo que hace su grupo social. 

Un posible arrepentimiento en el proceso de 

toma de decisiones emerge de una forma más 

prominente en la juventud, ya que buscan sacar 

el máximo beneficio cuando deben elegir entre 

varias alternativas (Zhang et al., 2020).  

Por ello, el FoMO y el proceso de toma de 

decisiones pueden estar relacionados, por lo 

que se hace necesario comprobar en qué 

medida la escala adaptada tiene capacidad de 

discriminar a las personas que sufren 

arrepentimiento por el FoMO. En definitiva, se 

analiza la capacidad discriminatoria de la 

escala adaptada en función de los factores de 

toma de decisiones (estrés e insatisfacción, 

vigilancia, evitación y postergación de la 

tarea), una vez controlada la posible influencia 

del nivel de uso de las RRSS del alumnado 

universitario. 

Método 

Participantes 

Para la realización del presente estudio 

participaron 1818 estudiantes universitarios, a 

los que se accedió a través de un muestreo no 

probabilístico por bola de nieve. El muestreo 

se comenzó con el contacto con el 

departamento de las universidades 

participantes, con las indicaciones de trasladar 

el cuestionario al profesorado y que este se lo 

hiciera llegar al alumnado. Finalmente, la 

muestra estuvo formada por un 66.3% de 

mujeres, un 32.1% de hombres y un 1.5% de 

personas que se identificaron con otros 

géneros. Los participantes tenían edades 

comprendidas entre los 18 y 68 años (M = 21.7, 

DT = 5.6). Como se ha indicado anteriormente, 

los participantes estaban cursando estudios 

universitarios, el 94.9% se encontraban 

estudiando un grado (36.4% primero, 24.9% 

segundo, 18% tercero, 13.7% cuarto y 1.8% 

quinto) y el 5.1% restante cursaba un posgrado. 

Además, el 41.6% cursaba estudios en la rama 

de conocimiento de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, el 17.1% en Artes y Humanidades, el 

15.4% Ingenierías y Arquitectura, el 15.2% en 

Ciencias y el 10.8% restante en Ciencias de la 

Salud, de 30 universidades españolas. 

Instrumentos 

The fear of Missing Out (FoMO) scale. El 

instrumento seleccionado para su adaptación y 

validación fue “The fear of Missing Out 

(FoMO) scale” (Mazlum y Atalay, 2022), el 

cual analiza el nivel del Miedo a Perderse Algo 

en las RRSS en universitarios/as, analizando 

dicho miedo desde un ámbito privado y social. 

El instrumento original consta de 17 ítems en 

Escala Likert con cinco alternativas de 

respuesta (1- completely disagree y 5 - 

completely agree). Se obtuvo un modelo de 

dos factores: (a) private y (b) social; que 

mostró un índice de ajuste adecuado (RMSR = 

.05; GFI = .97; CFI = .95), con una 

consistencia interna que varía entre .84 y .88. 

Se decidió proceder a su traducción del 

inglés al castellano y posterior adaptación a la 

población objetivo de estudio, para ello se tuvo 

en cuenta la recomendación D.2 del 

International Test Commission’s Guidelines 

(2010), para la adecuación de los ítems a la 

población española. Una vez traducido el 

cuestionario se hizo llegar a un panel de 3 

expertos en construcción de instrumentos de 

recogida de datos y en el constructo FoMO. 

Posteriormente, se procedió a la mejora de los 

ítems, teniendo en cuenta las recomendaciones 

de los expertos y considerando la lógica de su 

formulación con respecto al constructo en 

español. Asimismo, los expertos aconsejaron 

mantener el número de ítems del cuestionario 

original y aumentar el número de alternativas 
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de respuestas, pasando de 5 a 6 (1 Totalmente 

en desacuerdo y 6 Totalmente de acuerdo).  

Uso de las Redes Sociales. Asimismo, se 

utilizó la medida ad hoc para el uso de RRSS, 

que consta de dos ítems: ¿Cuándo sueles 

conectarte a Internet?: (1) por la mañana; (2) al 

mediodía; (3) por la tarde, (4) por la noche, (5) 

en cualquier momento del día. ¿Cuánto tiempo 

dedicas a las Redes Sociales al día?: (1) Menos 

de una hora al día, (2) de una a dos horas, (3) 

de dos a tres horas, (4) de tres a cuatro horas, 

(5) más de cuatro horas. 

Escala de Toma de Decisiones. Por último, 

se hizo uso del instrumento elaborado por 

Suárez-Perdomo et al. (2022), que consta de 17 

ítems divididos en cuatro factores: (1) estrés e 

insatisfacción (5 ítems), ahonda en el malestar 

que implica la toma de decisiones (e.g. Suelo 

perder mucho tiempo en cosas triviales antes 

de llegar a la decisión final; Cuando tengo que 

tomar una decisión, espero mucho tiempo 

antes de empezar a pensar en ello); (2) 

vigilancia (7 ítems), analiza la constante 

atención de la persona sobre las alternativas y 

la precaución a la hora de tomar decisiones 

(e.g. Me gusta considerar todas las 

alternativas; Tomo mucha precaución antes de 

tomar una decisión); (3) evitación (3 ítems), 

analiza el posible autosabotaje de la persona a 

la hora de tomar decisiones (e.g. Evito tomar 

decisiones, prefiero dejárselo a los demás; No 

me gusta tomar la responsabilidad de la toma 

de decisiones a menos que realmente tenga que 

hacerlo); y, (4) postergación de la tarea (3 

ítems), alude a la conducta procrastinadora de 

la persona en la toma de decisiones (e.g. 

Pospongo la toma de decisiones; no puedo 

pensar si tengo que tomar una decisión 

deprisa). 

Procedimiento 

Previo a la difusión del cuestionario se 

obtuvo el visto bueno del Comité de Ética de la 

Investigación y de Bienestar Animal de la 

Universidad de las autoras (CEIBA2023-

3269). Dicha difusión se realizó en dos 

momentos: (1) se procedió a una recogida de 

datos piloto, contando para ello con alumnado 

de la Facultad de Educación de la Universidad 

de las autoras. Se seleccionó a 10 estudiantes 

por ítem, se presentó el cuestionario, los 

objetivos del estudio y se monitorizó la 

respuesta del alumnado con la finalidad de 

solventar dudas y que ello contribuyese a la 

mejora de los ítems del cuestionario adaptado; 

(2) se procedió a la difusión masiva del 

cuestionario. Para ello se contactó con 

decanatos, departamentos y profesorado de 30 

universidades españolas. La finalidad era que 

el profesorado invitara a su alumnado a 

participar en el estudio incluyendo el 

cuestionario en sus Aulas virtuales. Para 

garantizar los procedimientos éticos se solicitó 

el consentimiento informado y se garantizó el 

anonimato de las personas participantes, de 

acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales.  

Análisis de datos 

Para determinar la estructura factorial del 

instrumento adaptado se utilizó el Modelo de 

Ecuaciones Estructurales Exploratorio 

(MESE, Asparouhov y Muthen, 2009). Dicho 

modelo tiene la ventaja de combinar el Análisis 

Factorial Exploratorio (AFE) y el Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC), que considera 

las matrices de varianza-covarianza; 

adaptándose mejor al tipo de escala que 

presenta el cuestionario. Asimismo, otra 

ventaja es que no se precisa que el peso 

factorial de los ítems pertenecientes a un factor 

sea cero en los demás presentes en la escala, 

por lo que es más preciso el cálculo que se 

realiza entre los índices de ajuste y las 

correlaciones de las variables latentes. Se 

utilizó el Geomin Oblicuo como método de 

rotación, ya que implica rotaciones oblicuas 

que muestran relaciones entre factores basadas 

en los constructos más cercanos a la realidad, 

teniendo en cuenta que se adscribe a las 

Ciencias Sociales (Brown, 2006; Schmitt, 

2011). Se hizo uso del Método de Estimación 

de Mínimos Cuadrados Ponderados, Ajustados 

por la Media y la Varianza (WLSMW, por sus 

siglas en inglés Weighted Least Squares Mean 

and Variance Adjusted).  
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Para el análisis del ajuste del modelo se 

tomaron como indicadores la prueba de χ2 la 

ratio χ2/gl, el error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA), el índice de Tucker-

Lewis (TLI), el índice de ajuste comparativo 

(CFI) y el residuo ponderado cuadrático medio 

(WRMR). Se considera un buen ajuste del 

modelo cuando los índices TLI/CFI obtienen 

valores superiores a .90 y el índice RMSEA 

está en el rango .08-.05 (Byrne, 2013). 

Además, se utilizó la prueba de esfericidad de 

Bartlett y la medida de adecuación muestral de 

Kaiser-Mayer-Olikin (KMO, Pérez y 

Medrano, 2010).  

Para decidir el número de factores se 

tuvieron en cuenta varios criterios: (1) el 

sentido teórico de los mismos, analizando la 

coherencia temática del contenido de los ítems; 

(2) la existencia de un número de factores con 

al menos tres ítems en cada factor y que fueran 

significativos (NC = 95%) únicamente en uno 

o dos factores; y, (3) se observó los índices de 

ajuste, ya que tener en cuenta este criterio 

únicamente puede conllevar a aceptar más 

factores de los necesarios (Hayashi et al., 

2007). Una vez determinado el número de 

factores, se descartaron los pesos factoriales 

inferiores a .30 y aquellos que presentan 

diferencias de pesos entre dos factores menor 

de .15. A continuación, se realizó un análisis 

de consistencia interna tanto del instrumento 

como de los diferentes factores que lo 

conforman, hallando el coeficiente Omega 

(McDonald, 2013). Para realizar los 

estadísticos descriptivos se utilizó el SPSS 25; 

para el MESE, el Mplus 7.4 (Muthén y 

Muthén, 1998- 2010) y, por último, para 

estimar el coeficiente Omega se utilizó el 

Microsoft Excel.  

Para el segundo objetivo se realizó la Curva 

ROC, para averiguar la capacidad 

discriminativa de la escala, observando la 

sensibilidad y especificidad demostrada en 

función de los factores de la Escala de Toma 

de Decisiones (Suárez-Perdomo et al., 2022). 

Así, se observó la capacidad de discriminación 

de los factores resultantes de la escala adaptada 

para discernir entre un nivel bajo o alto en los 

factores de toma de decisiones. Por último, se 

realizó un análisis multivariante de covarianza 

(MANCOVA), considerando como covariable 

la conexión a Internet y el tiempo que pasan los 

participantes conectados a las RRSS, tomando 

como indicador el tamaño del efecto (ES) el 

estadístico ηp 2 (Cohen y Swerdlik, 2006). Para 

ambos análisis se utilizó el SPSS 25. 

Resultados 

Análisis psicométrico de la adaptación del 

The fear of Missing Out (FoMO) scale 

Con respecto al primer objetivo, se realizó el 

análisis del ajuste del modelo para tomar la 

decisión del número de factores que conforman 

el instrumento adaptado. Como se observa en la 

Tabla 1, la estructura factorial en la que 

coinciden al menos tres ítems significativos en 

un factor y que solo sean significativos en uno 

o dos factores es en la solución de dos factores. 

Es decir, en las soluciones con tres o cuatro 

factores existe una menor discriminación en 

este sentido, existiendo ítems que son 

significativos en más de dos factores, no 

habiendo tres ítems como mínimo en cada uno 

de los factores existentes. Con respecto al ajuste 

del modelo, se puede observar que a mayor 

número de factores mejora el índice de ajuste. 

No obstante, la mejor solución en la que todos 

los ítems están claramente representados es la 

de dos factores. Además, se obtuvo la prueba 

KMO en la solución de dos factores, con un 

valor de .947 y la prueba de esfericidad de 

Bartlett resultó significativa (18445.36, gl 136, 

p < .000). También, se analizó la fiabilidad 

interna del modelo de dos factores por medio 

del coeficiente Omega con un valor de .93, 

siendo para el primer factor .86 y para el 

segundo factor .91. 
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Tabla 1. Número de factores con tres ítems significativos (95%) en un factor 

Factores Fact/ 

ítems 

χ2 gl RMSEA 90% CFI TLI WRMR 

1 1 18532.81 136 .131 .127-.135 .798 .0769 .07 

2 2 18532.81 136 .079 .085-.093 .929 .919 .03 

3 2 18532.81 136 .083 .079-.088 .940 .927 .02 

4 2 18532.81 136 .077 .073-.082 .956 .0930 .02 

Nota: Fact/ítems = número de factores con tres o más ítems significativos (95%) en un factor y 

que no son significativos en más de uno o dos factores. 

 

La solución factorial obtenida estuvo 

formada por dos factores, en el que los pesos 

factoriales oscilaron entre .445 y .838, como 

se muestra en la Tabla 2, seleccionando la 

estimación de la estandarización STDYX del 

modelo resultante del CFA que obtuvo una 

significación p ≤ .001. El primer factor, 

Afección Personal, se compone de 9 ítems y 

el segundo factor, Afección Social, se 

compone de 8 ítems.  

 

Tabla 2. Pesos factoriales para la versión definitiva de la escala según el Modelo Estandarizado para 2 factores 

Ítem 

Factores 

Afección 

Personal 

Afección 

Social 

Me produce ansiedad cuando creo que me pierdo un evento social promovido en 

redes 
.731 -.13 

Me entristece perderme un evento social .797 -.50 

Me siento indeciso/a al tener que elegir entre varios eventos sociales. .715 -.016 

Me siento nervioso/a si por desconocimiento creo que me he perdido un evento social .736 .061 

Me arrepiento cuando elijo ir a un evento social y descarto las demás opciones. .558 .109 

Me obsesiona haberme perdido algún evento social. .650 .087 

Me siento excluido/a cuando me es imposible ir a todos los eventos sociales. .450 .305 

Me siento arrepentido/a cuando me pierdo eventos sociales. .668 .151 

Me siento culpable cuando me pierdo un evento social al que pensaba asistir. .445 .300 

Me siento solo/a cuando mis amistades asisten a un evento social sin mí. .018 .790 

Me siento ignorada/o por mis amistades cuando me pierdo un evento social. .015 .779 

Me produce ansiedad ser incapaz de seguir la vida social de mis amistades. .027 .733 

Me produce intranquilidad ser incapaz de asistir a los planes propuestos por mis 

amistades.  
.102 .649 

Me obsesiona pensar que mis amistades se lo están pasando bien sin mí. .107 .836 

Me pongo nerviosa/o cuando mis amistades comparten experiencias de eventos que 

me perdí. 
.030 .838 

Me siento ignorada/o por mis círculos sociales al rechazar sus invitaciones. .095 .777 

Me siento angustiada/o al rechazar invitaciones por razones ineludibles. .087 .628 

 

Capacidad discriminatoria de la nueva escala 

Con respecto al segundo objetivo, se realizó 

la Curva ROC, para lo que se dividieron los 

factores de la Escala de Toma de Decisiones 

partiendo de los percentiles .33 y .66, para 

establecer dos niveles de clasificación de los 

factores. Siendo “bajo” aquellas puntuaciones 

que se situaban por debajo de .33 y “alto” 

aquellas puntuaciones que se situaban por 

encima de .66 en cada factor para su posterior 

análisis. Asimismo, se utilizó como medida de 

diagnóstico los factores de la escala adaptada y 

factorizada del Miedo a Sentirse Fuera de las 

RRSS. El análisis de la Curva ROC (Figura 1 

y 2) mediante la obtención del área bajo la 

curva (ABC), mostró test regulares con 

respecto al estrés e insatisfacción, evitación y 

postergación de la tarea según la afección 

social
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Figura 1. Análisis ROC del área bajo la curva (ABC) de los factores de la Escala sobre 

el Miedo a Perderse algo en las RRSS según el estrés e insatisfacción y la vigilancia. 

 

 
 

Figura 2. Análisis ROC del área bajo la curva (ABC) de los factores de la Escala  

sobre el Miedo a Perderse algo en las RRSS según la evitación y la postergación de la tarea. 
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Finalmente, tomando como variables 

dependientes los factores de la escala adaptada 

y factorizada del Miedo a Sentirse Fuera de las 

RRSS y como variables fijas los factores de la 

Escala de Toma de Decisiones, se realizó un 

análisis multivariado, utilizando como 

covariables la conexión a Internet y el tiempo 

que pasan en las RRSS. El análisis 

multivariado resultó significativo para todos 

los elementos de análisis: estrés e 

insatisfacción (F (2, 1275) = 28.97, p < .01, 

ηp2 = .10), vigilancia (F (2, 1178) = 9.56, p < 

.01, ηp2 = .10); evitación (F (2, 1277) = 29.06, 

p < .01, ηp2 = .10) y postergación de la tarea (F 

(2, 1210) = 16.18, p < .01, ηp2 = .10). Por 

último, como se observa en la Tabla 3, se 

obtuvieron diferencias significativas en todos 

los factores que conforman la Escala de Toma 

de Decisiones con tamaños de efecto 

pequeños. Esto indica la capacidad 

discriminatoria de la nueva escala para 

distinguir entre participantes en función de su 

patrón de toma de decisiones, una vez se 

mantiene controlado el efecto de la conexión a 

Internet y el tiempo que pasan los participantes 

conectados a las RRSS.

 

Tabla 3. Comparación entre los factores de la nueva escala y los factores de la  

Escala de Toma de Decisiones 

 Bajo (n =641) Alto (n = 639) MANCOVA (1, 1276) 

Estrés e Insatisfacción M DT M DT Flev  F p  ηp2 

Afección Personal 1.78 .84 2.14 1.0 30.09 21.91 .00 .04 

Afección Social 1.83 .98 2.38 1.2 44.98 35.54 .00 .06 

 Bajo (n = 665) Alto (n = 518) MANCOVA (1, 1179) 

Vigilancia M DT M DT Flev  F p  ηp2 

Afección Personal 1.86 .88 2.03 1.0 5.99 9.18 .01 .01 

Afección Social 1.97 1.05 2.27 1.18 12.12 18.40 .00 .02 

 Bajo (n = 541) Alto (n = 741) MANCOVA (1, 1278) 

Evitación M DT M DT Flev  F p  ηp2 

Afección Personal 1.79 .82 2.13 1.0 36.81 34.57 .00 .03 

Afección Social 1.90 .97 2.38 1.2 55.78 48.82 .00 .04 

 Bajo (n = 500) Alto (n = 715) MANCOVA (1, 1211) 

Postergación de la tarea M DT M DT Flev  F p  ηp2 

Afección Personal 1.82 .87 2.12 1.0 22.66 21.26 .00 .02 

Afección Social 1.93 1.0 2.36 1.2 21.52 20.74 .00 .03 

 

Discusión y conclusiones 

La “Escala sobre el Miedo a Perderse Algo 

en las Redes Sociales” pretende cubrir un 

hueco importante en la evaluación sobre el uso 

inadecuado de Internet y las RRSS por parte 

del alumnado universitario, dada la escasez de 

instrumentos sensibles para evaluar el 

constructo en español. El primer objetivo fue 

el análisis de las propiedades psicométricas del 

instrumento adaptado y su fiabilidad. Los 

resultados mostraron que el modelo más 

adecuado fue el conformado por dos factores, 

en consonancia con la escala original (Mazlum 

y Atalay, 2022) y con la investigación 

realizada por Zhang et al., (2020), en el que se 

observa la afección del FoMO en el yo privado 

y el yo social. El contenido del primer factor 

analiza el nivel de reflexión de la persona sobre 

su autopercepción, incluyendo sentimientos de 

insatisfacción, miedo, ansiedad, tristeza o 

abandono, que surgen del aspecto más 

personal; independientemente de la existencia 

de grupos sociales o de la percepción de cómo 

la persona se ve ante los demás cuando pierde 

una oportunidad o un evento social (Mazlum y 

Atalay, 2022). Se observa como en la escala 

obtenida, el componente privado se basa en el 

miedo que produce la percepción que la 

persona tiene de su entorno social. Un 

elemento trascendental para la evaluación del 

constructo desde lo personal, en tanto que, se 

ha llegado a identificar la aparición del FoMO 
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con la sensación de soledad de la persona 

afectada, ya que este estado de soledad es el 

que impulsa a la persona a navegar de manera 

compulsiva para satisfacer sus necesidades de 

relación con otras personas (Yin et al., 2023). 

El contenido del segundo factor alude al 

ámbito social, lo que experimenta la persona 

cuando percibe que sus amistades se están 

divirtiendo sin ella. Se observa una afección 

social, como indican Milyavskaya et al. 

(2018), cuando una persona, con 

independencia de cómo se entere de 

actividades alternativas, visualiza un evento en 

las RRSS que propicia el aumento del FoMO. 

Es decir, como indican en el estudio anterior, 

es posible que la forma en que conozcan las 

actividades alternativas no sea importante, 

pero las RRSS pueden hacer que estos 

recordatorios sean más frecuentes, lo que 

conduce a un mayor sentimiento de FoMO. Por 

lo tanto, el FoMO es un fenómeno 

inherentemente social, ya que la manera en que 

se conozca las actividades alternativas no es 

importante, en tanto que cuando la actividad 

alternativa es de naturaleza social, se ve 

incrementada su afección (Milyavskaya et al., 

2018). 

Con respecto al segundo objetivo, se 

confirma la validez de la escala para 

discriminar entre el alumnado en función del 

nivel de FoMO que esté experimentando. 

Sobre todo, con respecto a la afección social, 

tal y como se aprecia en el análisis del área bajo 

la curva; observándose un test regular en las 

variables estrés e insatisfacción, evitación y 

postergación de la tarea. No obstante, hay que 

resaltar los resultados en la afección personal, 

en tanto que no presenta un test de 

discriminación, pero sí que hay una tendencia 

cercana a la regularidad que determina la 

posible capacidad de discriminación, que se ve 

apoyada por los datos obtenidos en el siguiente 

análisis realizado. Por ello, la nueva escala 

tiene la capacidad de discriminar entre 

alumnado que: (1) presenta un alto nivel de 

FoMO desde un aspecto social y (2) en el 

proceso de toma de decisiones manifiesta un 

patrón desadaptativo. En este caso, como se 

deduce de la teoría de Janis y Mann (1977), son 

estudiantes que presentan unas estrategias de 

afrontamiento frenéticas y desordenadas. Esto 

puede derivar en perfiles personales con un 

alto nivel de arrepentimiento en la decisión que 

han tomado, provocando un aumento en el 

miedo a sentirse fuera de las actividades 

sociales que desarrollan sus iguales (Zhang et 

al., 2020). La capacidad de discriminar 

patrones adaptativos y desadaptativos en el 

alumnado universitario por medio del nivel de 

FoMO ayudará a comprender cómo puede 

estar afectando en el alumnado cometer errores 

en el proceso de decisión que conlleve a la 

pérdida de oportunidades sociales (Baker et al., 

2016); incluso que ello pueda estar afectando a 

otras áreas de desarrollo personal, académico, 

etc. En tanto que, se ha observado que altos 

niveles de FoMO pueden dar lugar a 

estrategias de afrontamiento disfuncionales 

que puede estar afectado negativamente a los 

procesos de toma de decisiones (Brailovskaia 

et al., 2024). 

Es importante resaltar que estos resultados 

no se deben al tiempo que el alumnado 

universitario pasa conectado a Internet o a las 

RRSS, ya que en el análisis posterior se 

controló el posible efecto de las variables que 

analizaban este hecho y se observó que, sin su 

influencia, se daban diferencias significativas 

en los factores que conforman la escala 

adaptada. Por lo tanto, la escala que aquí se 

presenta tiene una alta sensibilidad para 

analizar el proceso de FoMO en universitarios, 

incluso para discernir entre estudiantes que 

puedan presentar patrones desadaptativos en el 

proceso de toma de decisiones, es decir, que 

tienen la capacidad de identificar claramente 

arrepentimiento en las decisiones tomadas, 

sentimientos de pérdida social y soledad 

cuando observan que se han perdido una 

oportunidad y no la han sabido aprovechar 

(Mazlum y Atalay, 2022). 

El estudio presenta una serie de limitaciones 

que se deben identificar: 1) en la fase de puesta 

en marcha del pilotaje del instrumento, se 

realizó en una universidad, aunque la difusión 

posterior fue a 29 restantes, se podría haber 

planteado un muestreo por cuotas o por 

titulaciones; b) el instrumento de recogida de 

http://doi.org/10.30827/relieve.v30i2.28247
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datos que se ha utilizado es un cuestionario 

autoinforme que, aunque no se debe considerar 

de inferior validez que otros instrumentos, si 

presenta limitaciones como la deseabilidad 

social en la respuesta. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

y las limitaciones presentadas, se plantea la 

necesidad de continuar explorando el Miedo a 

Perderse Algo en las RRSS en el alumnado 

universitario y cómo ello puede estar afectando 

en los procesos de toma de decisiones; así 

como en las metas académicas del 

estudiantado que se está formando en la 

universidad. Incluso, trasladar este tipo de 

estudios a una población adolescentes, que esté 

realizando los estudios en secundaria y 

bachillerato, teniendo en cuenta la situación de 

vulnerabilidad que tienen a estas edades. 

En conclusión, la escala sobre el Miedo a 

Perderse Algo en las RRSS para el 

estudiantado universitario es un instrumento 

fiable que permite explorar un conjunto de 

dimensiones del FoMO. Pues, dicha escala 

capta de manera única el impacto nocivo del 

uso de las RRSS en lo personal y en lo social, 

identificando, a su vez, la forma de 

inadaptación al uso de la tecnología que 

generan malestar en la persona, fatiga, estrés, 

etc. (Barry y Wong, 2020; Milyavskaya et al., 

2018). Teniendo en cuenta el creciente interés 

de la comunidad científica por estudiar el uso 

inadecuado de las RRSS y el FoMO, es 

especialmente relevante contar con 

instrumentos capaces de identificar los 

elementos fundamentales de estos constructos: 

el arrepentimiento en la toma de decisiones, la 

afección a nivel personal y social, la adicción 

o el aislamiento social (Mazlum y Atalay, 

2022). Además de un instrumento que propicie 

la identificación de posibles patrones 

desadaptativos en la toma de decisiones que 

analicen la valoración de los motivos por los 

que la persona se arrepiente y que ello motive 

dicho patrón en las decisiones. Por tanto, 

contar con instrumentos sensibles tanto al 

FoMO como a la discriminación del proceso de 

toma de decisiones podría favorecer la 

creación de procesos de formación que ayuden 

al alumnado afectado a tomar conciencia del 

uso inadecuado de las RRSS que puede derivar 

en la experimentación del FoMO y en los 

procesos de toma de decisiones 

desadaptativos, que generen una mejora en 

estos aspectos de su vida personal y social. 

Comité de ética  

El cuestionario Fear of Missing Out ha sido 

aprobado por el Comité de Ética de la 

Investigación y Bienestar Animal de la 

Universidad de La Laguna, con el número de 

Registro CEIBA2023-3269, reunido el 17 de 

marzo de 2023. 
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