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RESUMEN

El análisis actual sobre los usos de los dispositivos 
digitales advierte de problemáticas emergentes entre 
los jóvenes. Esta investigación analiza el consumo 
de las tecnologías en alumnado universitario y el 
efecto predictor del Fear of Missing Out (FOMO) 
y la satisfacción vital sobre el uso problemático de 
Internet. Participaron 814 estudiantes universitarios 
españoles (71.4% área de salud; 28.6% ciencias 
sociales), de ambos géneros (61.2% mujeres), 
entre los 17 y 54 años (M = 22.81, DE = 7.038). 
Se utilizaron dos escalas para evaluar los usos 
problemáticos (EUPI-A, FOMOs) y el SWLS para la 
satisfacción vital. Los resultados mostraron un alto 
consumo diario (M = 9.039, DT = 4.307) de redes 
sociales y herramientas de mensajería, de manera 
significativamente superior en mujeres, además de 
correlacionar inversa y significativamente con la 
edad. El modelo con mayor poder explicativo (R2 
corregido = .35, p < .001) incluyó el FOMO y la 
satisfacción vital como variables explicativas del 
uso problemático de Internet. La exposición de la 
población joven a multitud de riesgos en Internet 
a través de los dispositivos pone en evidencia la 
urgente educación mediática para identificar estos 
comportamientos disfuncionales que impactan en 
la salud mental y habilidades de interrelación.

PALABRAS CLAVE

Tecnologías; riesgos; fear of missing out; 
universidad; evaluación; educación mediática

KEYWORDS

Technologies; risks; fear of missing out; university; 
assessment; media education

ABSTRACT

Current analysis about the use of digital devices 
advises about emerging problems among young 
users. The present research analyses the consumption 
of technologies by university students and the 
predictive effect of fear of missing out (FOMO) and 
life satisfaction on problematic Internet use. A total 
of 814 Spanish university students (71.4% health 
area; 28.6% social sciences), of both genders 
(61.2% female), aged 17-54 years (M = 22.81, 
SD = 7.038) participated. Two scales were used 
to assess problematic use (EUPI-A, FOMOs) and 
the SWLS for life satisfaction. The results showed 
a high daily consumption (M = 9.039, SD = 
4.307) of social networking and messaging tools, 
significantly higher in women, and inversely and 
significantly correlated with age. The model with 
the highest explanatory power (R2 corrected=.35, 
p<.001) included FOMO and life satisfaction as 
explanatory variables for problematic Internet 
use. The exposure of young people to multiple 
Internet risks using digital devices highlights the 
urgent need for media education to identify these 
dysfunctional behaviors which impact on mental 
health and interpersonal skills.
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1. INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han supuesto un gran impacto en los 
procesos de comunicación interpersonal, en el acceso y gestión de la información y en los siste-
mas organizacionales (Tota et al., 2020), facilitando el paso de una comunicación presencial a 
otra más multidimensional e interactiva (Coppari et al., 2024). El especial protagonismo que ha 
adquirido la naturaleza relacional en las TIC ha propiciado la generación de redes relacionales 
más amplias, diversas y enriquecedoras, hecho que queda patente en la inclusión del término 
“relación” en el acrónimo TRIC (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación 
(Bernal-Meneses et al., 2019).

Los análisis internacionales sobre el consumo que la población adolescente y joven hace de los 
dispositivos digitales e internet ponen de manifiesto distintos resultados. Un primer ejemplo es el 
estudio de Cabello et al. (2018a) sobre adolescencia y tecnologías digitales en América Latina, 
quienes observaron como principales usos el tecnológico, el acceso a información, el entrete-
nimiento, el uso escolar y el uso comunicativo. En Brasil, el 81% del estudiantado adolescente 
encuestado afirma usar internet para realizar tareas escolares, el 80% para comunicarse con 
otros y un 78% para usar redes sociales (RRSS) (Martínez y Senne, 2018). Prioridades de uso 
similares se identifican en Chile, con un uso más extendido de las tareas escolares, seguidas de 
la comunicación a través de las RRSS (Cabello et al., 2018b), mientras que en Costa Rica se 
observa una evolución desde 2018, en el que la comunicación y el entretenimiento ocupaban 
el primer y segundo lugar, a 2023 en el que el entretenimiento se sitúa el primero seguido del 
aprendizaje y la comunicación (Pérez, 2024). En el caso de Ecuador, Íñiguez-Jiménez et al. 
(2020) encontraron como principal uso entre los y las adolescentes la socialización/comunica-
ción seguido del uso didáctico/académico. 

Con algunos leves cambios en función de la edad, en el contexto universitario existen datos 
contradictorios. Mientras que por un lado se observa un mayor uso comunicativo de las TRIC 
frente al uso educativo y de ocio (Coppari et al., 2024), en otros casos, es la búsqueda y selec-
ción de información académica la opción más elegida (Veytia et al., 2023). En España, según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023), casi la totalidad de la población encuestada 
entre los 16 y los 24 años afirma que la motivación prioritaria de uso de las TRIC es la comu-
nicación, seguida de la búsqueda de información y en tercer lugar como ayuda en actividades 
vinculadas con educación. 

En términos de tiempo de uso, Coppari et al. (2024) encuentran una media de cinco horas 
diarias de internet en alumnado mexicano, aunque sin concretar los dispositivos de acceso. En 
España, Fernández de la Iglesia et al. (2020) señalan que el 53% de los/las universitarios/as 
encuestados utilizan distintas herramientas más de tres horas diarias y en torno al 28% entre 
dos y tres horas al día. Otro estudio posterior indica que el 19.7% de la muestra adolescente 
encuestada está conectada una media de cinco horas diarias, porcentaje que alcanza el 30% 
en ese mismo tiempo de uso durante los fines de semana. Igualmente, en torno al 12% dice 
estar conectado todo el día entre semana y el casi un 20% en fines de semana (Andrade et al., 
2021). 

Profundizar en los dispositivos/herramientas concretas puede ayudar a perfilar patrones de 
consumo, las motivaciones, expectativas y fines para las que se usan las TRIC. En el actual 
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entorno digital, las RRSS se han convertido en el epicentro de acceso a internet (Musetti et al., 
2022; Trejos-Gil et al., 2024), usadas preferentemente por la población adolescente y joven 
adulta (Marín-Díaz et al., 2019; Tejada-Garitano et al., 2023; Valencia-Ortiz et al., 2023). A 
través de éstas, se accede y se crea contenido, se comparte información y se chatea, generando 
oportunidades de relación interpersonal en forma de amistad, sinergias laborales o relaciones 
afectivo-sexuales. Anderson et al. (2023), encuentran que un 46% de los y las adolescentes 
estadounidenses participantes en el estudio se perciben como hiperconectados a las RRSS y 
plataformas entre las que destacan, por orden: Youtube (16%), Tik Tok (17%), Snapchat (14%), 
Instagram (8%) y Facebook (3%). En el contexto latinoamericano, concretamente en Ecuador, 
aunque también destaca el consumo de TikTok, Facebook o Instagram, se observa un uso des-
proporcionado de los videojuegos con una media de cinco horas al día (Iñiguez-Jiménez et al., 
2020). En población joven universitaria, el Pew Research Center (2023) informa que Whats-
App y Facebook son las herramientas más utilizadas en vías de desarrollo como Brasil, México, 
Argentina, Sudáfrica o India con un porcentaje del 73% y 62% respectivamente, mientras que 
sus coetáneos estadounidenses confirman un porcentaje de uso del 29% (WhatsApp) y 68% (Fa-
cebook). Un reporte más actual destaca la RRSS de Instagram (47%) y TikTok por su crecimiento 
exponencial (33%) en este sector poblacional (Gottfried, 2024). La comparativa con España 
destaca como preferentes la plataforma Youtube y Whatsapp (Tejada-Garitano et al., 2023).

Junto a la edad, otra variable de interés ha sido la cuestión del género, con resultados poco con-
cluyentes. Son menores los estudios para los que el género no es una cuestión diferenciadora 
significativa (Espinoza-Guillén y Chávez-Vera, 2021). Por el contrario, sí parece observarse una 
mayor presencia femenina en las RRSS frente a los hombres (López de Ramos, 2024; Segado-
Boj et al., 2019). Anderson et al. (2023) encontraron una mayor proporción de mujeres frente 
a hombres en TikTok (22% mujeres, 12% hombres) y Snapchat (17% mujeres, 12% hombres), 
mientras que en otras aplicaciones (Youtube, Instagram, Facebook) el uso es más homogéneo. 
En muestra española, Fernández de la Iglesia et al. (2020) informan de leves diferencias en 
el uso de las RRSS. Aunque las mujeres (99.1%) superan en patrón de consumo a los hombres 
(93.8%), ellos utilizan estas herramientas para hacer amigos y participar en juegos, frente a 
ellas que se decantan por la publicación de fotos y vídeos y para hablar con la familia.

En este escenario de hiperconexión, las TRIC ofrecen múltiples ventajas a la par que han dado 
cabida a escenarios de riesgos y situaciones como el consumo desproporcionado y problemá-
tico (Andrade et al., 2021; Díaz-López et al., 2020; Gutiérrez y Buiza, 2024), problemas de 
dependencia o adicción (Varchetta et al., 2020), y experiencias de cyberbullying (Giménez-
Gualdo et al., 2022; Albikawi, 2023; Bernardo et al., 2023; Rodríguez-Álvarez et al., 2018). 
Otros riesgos han acaparado la atención en los últimos años por su extensión entre la pobla-
ción menor y joven con connotaciones psicológicas como son el phubbing (Yam y Kumcağğz, 
2020) o el fear of missing out (FOMO; Bajwa et al., 2023). La revisión de Cuervo et al. (2022) 
permite conceptualizar los riesgos de acuerdo con cuatro subtipos: 1) riesgos de contenido (a 
qué información de acuerdo con la edad de la persona); 2) riesgos de contacto (grooming y 
contacto con otros desconocidos); 3) riesgos de conducta (distribución ilícita de información 
personal para hostigar, violentar y humillar a otra persona); y 4) riesgos financieros (fraudes 
económicos). Por otro lado, se establece otra categoría atendiendo a la naturaleza en la que 
se gestan estos riesgos (Díaz-López et al., 2024; González-Cabrera et al., 2023): 1) riesgos 
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disfuncionales vinculados con los dispositivos digitales en sí, las posibilidades y funcionalidades 
que ofrecen (ej., uso problemático de internet, RRSS, videojuegos, conducta de dependencia, 
tecnoestrés); y 2) riesgos relacionales que implican a otra/s persona/s y la interacción con 
ella/s (cyberbullying, sexting, hostigamiento, grooming - acoso sexual virtual de un adulto hacia 
un menor tras ganarse su confianza haciéndose pasar por un igual-, etc.). 

En el marco de los riesgos disfuncionales, en el último lustro el fenómeno del FOMO ha gana-
do interés en la comunidad científica junto con el phubbing, y más recientemente el ghosting 
(Herrera-López et al., 2024). El FOMO implica un miedo irracional ligado al consumo reiterado 
y continuo de internet, RRSS y/o dispositivos digitales, como consecuencia de que la persona 
se siente desplazada, ajena (out) a las experiencias gratificantes que otras personas están vi-
viendo y compartiendo en la red, provocando una sensación ingrata de desazón, ansiedad e 
inquietud (Abel et al., 2016; Przybylski et al., 2013; Santana-Vega et al., 2023). Datos actua-
les reportan un 32% de FOMO severo y un 16.8% muy severo entre los/las universitarios/as 
de Pakistán, cifras inferiores a las que informan Ferra et al. (2022), con un 58% de nivel alto 
de FOMO en Brasil. En España, las escasas investigaciones sobre este tema informan de una 
presencia en menor porcentaje entre estudiantado universitario, con un crecimiento paulatino 
por la normalización del consumo abusivo de las RRSS en particular y de internet y las TIC en 
general (Rubio-Hernández et al., 2024). 

Los estudios que analizan la relación del FOMO con otras variables confirman su asociación 
directa con el uso problemático de las RRSS, la telefonía móvil e internet (Amat et al., 2024; 
Hidalgo-Fuentes, 2023; Sette et al., 2020), el phubbing (Blanca y Bendayan, 2018; Yam y 
Kumcağiz, 2020), con niveles medios y altos de depresión, ansiedad, comportamiento de com-
pras compulsivas (Hussain et al., 2023). En esta línea asociativa, las propias escalas de medi-
ción de FOMO, desde la inicial construida por Przybylski et al. (2013) hasta otras más recientes 
como la escala On-FoMO de Sette et al. (2020), abordan este constructo con indicadores que 
evalúan su relación con la baja autoestima, baja satisfacción, temor y celos (Sabir y Jabeen, 
2023). 

Sin embargo, son limitadas las investigaciones que han analizado otras variables como la 
satisfacción vital y su asociación con riesgos y usos disfuncionales de las TRIC. Tampoco se 
han encontrado estudios que hayan considerado la modalidad de estudios (presencial vs. se-
mipresencial) como variable que pueda influir en los perfiles de conexión, uso problemático y 
satisfacción vital, lo que justifica otro aporte novedoso de este estudio.

Si bien diversos estudios internacionales ponen en relieve altas tasas de FOMO en adultos y po-
blación universitaria, son escasos los trabajos desarrollados en España al respecto. Por ello, la 
relevancia del estudio radica en la muestra seleccionada, además de aportar un punto de vista 
novedoso, centrado en analizar posibles factores predictores del uso problemático de internet 
al examinar la presencia del FOMO, la satisfacción vital y la edad de los y las estudiantes uni-
versitarios/as. Tener en cuenta variables más de tipo psicológico y emocional en la predicción 
del consumo problemático de internet puede aportar información relevante para determinar la 
predisposición de este sector poblacional a sufrir este tipo de problemáticas, aportando a su 
vez una hoja de ruta para el diseño de programas preventivos y de intervención. Investigacio-
nes actuales dan cuenta de la estrecha relación entre la salud mental y el uso problemático de 
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los dispositivos digitales (Zahínos, 2024), por lo que ahondar en esta cuestión a partir de datos 
con muestra representativa supone un aporte científico de interés. 

Por ello, la presente investigación tiene dos objetivos: 1) identificar los niveles de consumo de 
las TRIC en alumnado universitario; y 2) analizar el efecto predictor del FOMO, la satisfacción 
vital y la edad sobre el uso problemático de Internet.

2. DISEÑO Y MÉTODO

De acuerdo con los objetivos planteados, este estudio se enmarca en una investigación de corte 
transversal, descriptiva, correlacional y causal. Concretamente, se planificó un diseño de inves-
tigación ex post facto retrospectivo de grupo único (León y Montero, 2003). 

Se pretende por un lado describir las tendencias de uso de diferentes herramientas TRIC y las 
diferencias en función de distintas variables sociodemográficas, y por otro, analizar la relación 
causal y explicativa del fenómeno FOMO y la satisfacción vital como variables explicativas del 
uso problemático de internet.  

El universo de estudio corresponde al alumnado universitario de la región sureste de España 
matriculado en estudios de grado de diferentes titulaciones. Los resultados encontrados se obtie-
nen a partir de la técnica de encuesta de un compendio de varios instrumentos validados, todos 
ellos adaptados a población española. La Escala de Uso Problemático de Internet EUPI-a (Rial 
et al., 2015), la escala de evaluación del FOMO (Gil et al., 2015) y la Escala de Satisfacción 
con la Vida (Atienza et al., 2000). 

2.1. PARTICIPANTES

La población universo de estudio estuvo compuesta por alumnado universitario de titulaciones 
de grado de universidades españolas durante el curso 2023-2024. Ese curso escolar se encon-
traban matriculados en grados universitarios 1.378.243 estudiantes (Ministerio de Universida-
des, 2023). Por ello, se calculó el tamaño muestral mínimo para garantizar la representatividad 
de la población de interés. Para un nivel de confianza del 99% y un margen de +/-5%, el 
tamaño muestral establecía 666 personas.

La muestra, seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, estuvo forma-
da por 814 estudiantes universitarios/as españoles/as (71.4% área de salud; 28.6% ciencias 
sociales), de las modalidades presencial (88.8%) y semipresencial (11.2%), de ambos géneros 
(38.8% hombres; 61.2% mujeres), con edades comprendidas entre los 17 y 54 años (M = 
22.81, DE = 7.04). Esta amplitud en el rango de edad se debe a que se incluyó estudiantado 
tanto de modalidad presencial como semipresencial en el que la edad del alumnado suele ser 
mayor. 

Los criterios de inclusión para participar en el estudio fueron: estar matriculado en un grado 
universitario, la participación voluntaria y sincera en el estudio, rellenar el consentimiento infor-
mado y la cumplimentación de todos los cuestionarios del cuadernillo.

2.2. Instrumentos y variables de estudio
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En cuanto a las características demográficas, se preguntó a los participantes por su edad, géne-
ro, grado en el que estaban matriculados y modalidad de estudio (presencial y semipresencial).

En un segundo bloque, se incluyó una pregunta referida al consumo de las TRIC. Para ello los 
universitarios debían informar de las horas diarias aproximadas de consumo de las siguientes 
redes sociales y herramientas de mensajería: Whatsapp, Instagram, Tik Tok, Snapchat, Face-
book, Email, Telegram, Youtube, y Twitter. La variable consumo de las TRIC se calculó como la 
puntuación media de cada una de las anteriores herramientas. 

Para evaluar el uso problemático de las TRIC se emplearon dos escalas para la medición de dos 
variables de estudio: 1) el uso problemático de internet (EUPI); y 2) el miedo a perderse algo 
en las redes (FOMO). 

Escala de Uso Problemático de Internet (EUPI-a; Rial et al., 2015). Este instrumento de auto-
evaluación unidimensional se compone de 11 ítems y presenta un formato de respuesta tipo 
Likert, con valores que van desde 0 (Nada de acuerdo) hasta 4 (Totalmente de acuerdo). En el 
presente estudio se obtuvo una fiabilidad factorial elevada (.83), superior a la obtenida en el 
cuestionario de Rial et al. (2015) (.81). 

Fear of Missing Out Scale (FoMOs; Przybylski et al., 2013), en su versión española (Gil et al., 
2015). Se trata de un instrumento unidimensional que, a través 10 ítems, evalúa el miedo y la 
preocupación a perderse algo en las redes sociales o a quedar excluido de las mismas. El for-
mato de respuesta fue tipo Likert desde 1 (Nada) a 5 (Mucho). En el presente estudio, se obtuvo 
un Alpha de Cronbach de .86, superior al obtenido por Gil et al. (2015) de .85.

Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener et al., 1985) a partir de la versión española de 
Atienza et al. (2000). Se trata de un breve cuestionario que mide la satisfacción con la vida en 
general en el momento actual. Con un solo factor, consta de cinco ítems y una escala de res-
puesta tipo Likert (1 = Totalmente en desacuerdo; a 5 = Totalmente de acuerdo). La puntuación 
máxima es de 25 puntos y la mínima de 5. Pavot y Diener (1993) propusieron una serie de 
criterios para clasificar a las personas con respecto a una serie de puntos de corte que permite 
la interpretación de los resultados obtenidos de la siguiente manera: 25-21 muy satisfecho, 20-
16 satisfecho, 15 neutro, 14-11 insatisfecho y de 10-5 muy insatisfecho. En el presente estudio 
se obtuvo un Alpha excelente (.93), superior al encontrado por Atienza et al. (2000), quienes 
observaron un Alpha de .82. 

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS

Tras conseguir la aprobación del Comité de Ética de la Universidad, se contactó con los/las 
responsables (decanos/as y vicedecanos/as) de las facultades participantes para explicarles 
el propósito del estudio y concretar los días para la administración de los cuestionarios. El 
equipo investigador se trasladó a las universidades a las que tuvo acceso para recoger los 
datos presencialmente en el tiempo lectivo del aula. Todos los participantes accedieron a un 
formulario de Google Forms, para facilitar la cumplimentación (en su dispositivo móvil, Tablet 
u ordenador). El cuestionario contenía una sección inicial en la que se explicaba el objetivo de 
la investigación, y otra en la que se solicitaba el consentimiento para participar en el estudio. 
La siguiente sección del cuestionario contenía las preguntas de los instrumentos utilizados. Los 
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cuestionarios fueron contestados por alumnado universitario en el curso 2023-2024. Se utilizó 
un procedimiento estandarizado para garantizar que las instrucciones fueran las mismas para 
todos, con un tiempo medio de respuesta de los cuestionarios en torno a 25 minutos.

Para el análisis de los datos, en primer lugar, se calcularon estadísticos descriptivos básicos 
(media y desviación estándar) para realizar una descripción inicial de las variables objeto de 
estudio. Tras comprobar la normalidad de los datos y homogeneidad de varianzas, para el 
contraste de hipótesis sobre la diferencia de medias entre dos grupos se calculó t de Student y 
el coeficiente de correlación de Pearson para analizar las relaciones entre variables. En el caso 
de que las diferencias resultaran estadísticamente significativas, se calculó el tamaño del efecto 
d de Cohen para establecer la magnitud de tales diferencias (efecto de alta magnitud a partir 
de .8; efecto de magnitud moderada entre .50 y .80; efecto pequeño entre .20 y .49; Cohen, 
1988). Para el análisis de los modelos explicativos se utilizó el modelo de regresión lineal múl-
tiple, tomando como variables independientes la satisfacción vital y la edad, y el FOMO como 
variable dependiente.

Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa IBM SPSS Statistics (versión 
27) para el sistema operativo Windows (IBM Corp., 2020).

4. RESULTADOS

4.1. CONSUMO DE LAS TRIC

Los resultados mostraron un consumo diario muy alto (M = 9.04, DE = 4.307) de redes sociales 
y herramientas de mensajería entre los y las universitarios/as. De manera detallada, la herra-
mienta más usada por la totalidad de participantes fue Whatsapp (M = 2.31, DE = 1.243), 
seguida de Instagram (M = 2.00, DE = 1.280) y TikTok (M = 1.85, DE = 1.615). En el lado 
opuesto, las herramientas menos utilizadas fueron Telegram (M = .14, DE = .450), Facebook 
(M = .14, DE = .434) y en último lugar Snapchat (M = .03, DE = .206).

Respecto al consumo de las TRIC en función del género, las mujeres puntuaron de manera su-
perior a los hombres (mujeres: M = 9.40, DE = 4.385; hombres: M = 8.46, DE = 4.120), de 
manera estadísticamente significativa (t812 = -3.062, p < .01) y un tamaño del efecto bajo (d 
= -.22). Aquellos y aquellas que cursaban estudios de grado en modalidad presencial refirieron 
consumir más horas al día de TRIC (M = 9.19, DE = 4.385) que quienes estaban matriculados 
en la modalidad semipresencial (M = 7.81, DE = 3.406). En esta comparación, se detectaron 
diferencias estadísticamente significativas (t812 = 2.895, p < .01) y un tamaño del efecto 
pequeño (d = .32). Por otro lado, las horas dedicadas a las redes sociales y herramientas de 
mensajería correlacionaron de manera negativa y estadísticamente significativa (rxy = -.155; p 
< .01) con la edad de los/las participantes.  

4.2. USO PROBLEMÁTICO DE LAS TRIC, FOMO Y SATISFACCIÓN VITAL

Los participantes registraron puntuaciones medias de EUPI de 13.37 (DE = 7.588). En una 
escala donde el mínimo es cero y la máxima puntuación es 44, se observó cómo no se trataba 
de puntuaciones altas o muy altas. Respecto al FOMO, la media registrada se situó en 21.22 
(DE = 7.396), en una escala donde el mínimo es 10 y el máximo 50. Por último, y de acuerdo 
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con los criterios de Pavot y Diener (1993), el alumnado afirmó sentirse satisfechos con la vida, 
al situarse en una media de 18.16 (DE = 6.005).

Diferenciando por género, las mujeres mostraron un uso problemático más acusado que los 
hombres. Esto se observó en la variable EUPI (mujeres: M = 13.48, DE = 7.636; hombres: M = 
13.10, DE = 7.517) y en FOMO (mujeres: M = 21.32, DE = 7.659; hombres: M = 21.06, DE 
= 6.969). Por el contrario, los hombres mostraron más satisfacción con la vida que las mujeres 
(mujeres: M = 18.14, DE = 6.007; hombres: M = 18.20, DE = 6.011). No se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas en las mediciones realizadas (p > .05).

En cuanto a la modalidad de estudio (Tabla 1), quienes cursaban estudios de grado presencia-
les puntuaron más alto en EUPI y en FOMO, mostrándose además menos satisfechos/as con la 
vida en general. Estas diferencias en función de la modalidad de estudio fueron significativas 
en las observaciones de las tres variables de estudio.

Tabla 1: Estadísticos descriptivos y diferencia de medias de EUPI, FOMO y 
satisfacción vital en función de la modalidad de estudio

dt812Semipresencial
M(DE)

Presencial
M(DE)

.5695.115***9.56(6.590)13.81(7.576)EUPI

.4403.957***18.35(6.654)21.58(7.410)FOMO
-.327-2.941**19.90(5.365)17.95(6.049)Satisfacción vital

***p < .001; **p < .01

Tal y como se establece en la Tabla 2, la edad correlacionó de manera negativa, baja y esta-
dísticamente significativa con las variables del uso problemático de internet (EUPI: rxy = -.250; 
p < .01; y FOMO: rxy = -.236; p < .01) y con el consumo de las TRIC medido en horas diarias 
(rxy = -.155; p < .01), así como con la satisfacción vital, aunque en este caso la magnitud de 
la relación observada fue muy baja y positiva (rxy = .078; p < .05). En cuanto a las relaciones 
entre las principales variables del estudio, el EUPI y el FOMO mostraron la relación más ele-
vada en términos absolutos (rxy = .583; p < .01), seguida de la observada entre el EUPI y el 
consumo de las TRIC (rxy = -.324; p < .01). La más baja fue la establecida entre la satisfacción 
con la vida y el consumo de las TRIC (rxy = -.049; p > .05).

Tabla 2: Correlaciones de Pearson entre la edad y las principales  
variables de estudio

ConsumoSatisfFOMOEUPIEdad
1Edad

1-.250**EUPI

1.583**-.236**FOMO

1-.077*-.126**.078*Satisfacción vital

1-.049.205**.324**-.155**Consumo TRIC

**p < .01; *p < .05
Satisf = Satisfacción vital
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4.3. INFLUENCIA DEL FOMO Y LA SATISFACCIÓN VITAL

Para analizar la influencia del FOMO y de la satisfacción vital, así como la edad de los/las par-
ticipantes en las conductas de uso problemático de internet, se realizó un modelo de regresión 
lineal múltiple por el método Introducir (Tabla 3).

En el modelo con mayor poder explicativo resultaron predictoras significativas del uso proble-
mático de Internet las tres variables introducidas (FOMO, satisfacción vital y edad). Con una 
capacidad explicativa del 36% de la varianza (R2corregido = .356; F(3,810) = 150.984, p < 
.001), siendo la constante de 5.877, y un error típico de 1.255 (t = 4.681, p < .001). 

Cuando el FOMO se veía incrementado (en un punto), el EUPI aumentaba en más de la mitad 
(.55 puntos). Lo contrario resultó en la predicción del EUPI respecto a la satisfacción vital y a 
la edad, al observarse puntuaciones negativas. Por cada punto que aumentaba la satisfacción 
vital, el uso problemático de internet disminuye (-.07 puntos) y por cada punto que aumentaba 
su edad, el uso problemático disminuye -.11 puntos. 

En la predicción del uso problemático de internet por los y las universitarios/as, se pudo obser-
var cómo el FOMO, la edad y el nivel de satisfacción vital explicaban, en conjunto, gran parte 
de esas conductas problemáticas de internet (36% de la varianza). Sin embargo, analizándo-
los por separado, se detectó como fue el FOMO la variable predictora con mayor valor en la 
ecuación de regresión, impactando sobre el consumo problemático de internet de manera muy 
superior a las otras dos (.55). 

Tabla 3: Coeficientes e índices del análisis de regresión lineal múltiple para el 
EUPI

tBetaErrorBVariables independientes
18.968***.550.030.565FOMO
-2.662**-.075.036-.095Satisfacción vital
-3.913***-.114.031-.122Edad

***p < .001; **p < .01

5. DISCUSIÓN 

La aportación del presente estudio consiste en explorar qué herramientas, aplicaciones y pla-
taformas son las más usadas por la población joven universitaria ahondando en qué variables 
pueden predecir un uso problemático de las mismas. En este sentido, se ha tenido en cuenta la 
edad, como variable no tan estudiada en esta relación, la satisfacción vital y el FOMO. Con 
ello se ha pretendido tener una visión más global de aspectos que pueden fomentar un uso 
abusivo de las TRIC y otros que serían, por contra, factores de protección ante tal situación de 
consumo abusivo. Los objetivos del presente estudio han sido, por un lado, identificar los niveles 
de consumo de las TRIC en el alumnado universitario, y por otro, analizar el efecto predictor del 
FOMO y la satisfacción vital sobre el uso problemático de Internet.

De acuerdo con el primer objetivo, los y las universitarios/as afirman tener un alto consumo 
diario de las RRSS y herramientas de mensajería entre las que destacan Whatsapp, Instagram 
y Tik Tok. Así, esta última ha ido ganando usuarios y usuarias en los últimos años, sobre todo 
en población joven, a la par que parece contribuir al uso problemático y disfuncional de las 
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TRIC (Trejos-Gil et al., 2024). Las preferencias de uso observadas en el presente estudio coin-
ciden con multitud de estudios previos. En Latinoamérica, los estudiantes utilizan en primer 
lugar Whatsapp (Macías, 2023; Olivares-González et al., 2024) y en EEUU herramientas 
como Instagram y TikTok son las preferidas por la juventud encuestada (Auxier y Anderson, 
2021). En otros contextos como el asiático, el estudiantado universitario chino se decanta más 
por WeChat, Tik Tok, QQ, QZone y Sina Weibo (Chen, 2022). En España, diferentes estudios 
también han constatado el uso diario de más de cinco horas de las TRIC con preferencia en 
las RRSS (Fernández de la Iglesia et al., 2020), destacando entre ellas Whatsapp e Instagram 
(Giraldo-Luque y Fernández-Rovira, 2020; González-Andrío et al., 2020), y en menor medida, 
Facebook que ha ido viendo reducido su uso a favor de Instagram (Hernández y Moral, 2024). 

Una de las variables que más se ha estudiado en consonancia con las tendencias de consumo 
de las TRIC ha sido el género. En esta línea, se destacan las diferencias por género tanto en 
las preferencias y finalidades de uso, en el nivel de consumo, como en determinados compor-
tamientos y desórdenes asociados al uso de internet (Su et al., 2020). Al respecto, Aparicio-
Martínez et al. (2020) observaron que las mujeres españolas eran usuarias más habituales y 
más tendentes al consumo abusivo de las RRSS en comparación con los hombres. Otros estudios 
también confirman los hallazgos de este estudio con diferencias de género en función de la 
mayor conexión semanal de las mujeres a las RRSS (López de Ramos, 2024). 

La variable edad, por su parte, también revela datos interesantes. En el presente estudio, se 
observó una relación negativa y significativa con el consumo de las RRSS y mensajería, de ma-
nera que, a mayor edad, menor consumo de las mismas. Aunque en países de América Latina 
se observa lo opuesto (Zermeño et al., 2020), investigaciones nacionales coinciden con los 
hallazgos de este trabajo (Hernández y Moral, 2024). Sin bien, no son tan numerosas las inves-
tigaciones que hayan indagado de forma concreta en la correlación e influencia de la edad y 
las diferencias en la población objeto de este estudio. Algunos datos al respecto subrayan que 
los usos para los que se accede a internet evolucionan con la edad, con mayor porcentaje de 
utilizar internet y las RRSS para buscar información entre la juventud adulta en comparación con 
los adolescentes (Stockdale y Coyne, 2020). Este mismo estudio remarca el uso de las mismas 
como evasión del aburrimiento, lo que a la par se conecta con la posterior probabilidad de 
desarrollar un uso problemático de las RRSS. 

El segundo objetivo fue analizar el efecto predictor del FOMO, la satisfacción vital y la edad 
sobre el uso problemático de Internet. Previo al modelo de regresión, primero se analizó la pre-
valencia y la relación entre estas variables (EUPI, FOMO, satisfacción vital). 

Entre los encuestados no se observó un uso problemático extendido ya que las puntuaciones 
medias se distancian del valor máximo medido por la escala (50 puntos). Este hallazgo resulta 
alentador en comparación con estudios precedentes nacionales e internacionales que sí obser-
van niveles altos en población universitaria (Martínez-Álvarez et al., 2024; Sánchez-Fernández 
y Borda-Mas, 2023). Al respecto, hay que subrayar que en muchas ocasiones es el mismo alum-
nado el que niega percibirse con un patrón de uso problemático de las TRIC, y concretamente 
del smartphone (Marín-Díaz et al., 2018, 2019). 

En relación con el FOMO, los resultados muestran un nivel medio indicativo de una presencia 
moderada de este riesgo entre el alumnado universitario, con puntuaciones medias más altas 
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en mujeres, aunque sin diferenciación estadísticamente significativa. Al respecto de la relación 
entre el FOMO y el género, no hay datos previos concluyentes. En la línea del presente estudio 
se encuentran los resultados reportados por Hidalgo-Fuentes (2023) o Alshakhsi et al. (2023) 
mientras que, por el contrario, Brailovskaia et al. (2023) encontraron mayor proporción de 
hombres en FOMO que en mujeres. 

En cuanto al nivel de satisfacción vital, la muestra participante informa de un nivel medio de sa-
tisfacción vital, en general, sin diferencias estadísticamente significativas asociadas al género, 
aunque los hombres puntúan ligeramente superior en comparación con las mujeres. Aunque la 
satisfacción vital ha sido estudiada a lo largo de las décadas, no son numerosas las investiga-
ciones que hayan ahondado en las diferencias por género y en menor medida, en población 
universitaria y asociada a otras variables más actuales como el uso problemático de las TRIC y 
el FOMO. En términos generales, se observa cómo los varones niños y adolescentes parecen 
puntuar más alto en satisfacción vital respecto a las mujeres (Chen et al., 2020), como también 
en otras variables como autoestima, autoeficacia y tolerancia a la frustración (Klimenko et al., 
2021), contrariamente de lo encontrado por Joshanloo y Jovanoviğ (2020). 

Por último, los análisis de correlación ponen de manifiesto la asociación estadísticamente signifi-
cativa entre las principales variables de estudio (EUPI, FOMO, satisfacción vital, edad). Ello an-
tecede al análisis de regresión realizado que muestra cómo la edad, el FOMO y la satisfacción 
vital predicen el uso problemático de internet entre el alumnado universitario encuestado. En el 
caso del FOMO, a la par que aumenta su gradación se observa un mayor uso problemático 
de internet (EUPI) mientras que, a mayor puntaje de satisfacción vital y edad del estudiantado, 
el EUPI disminuye. Diferentes investigaciones avalan este compendio de relaciones entre varia-
bles. Por un lado, el uso problemático de internet parece correlacionar con niveles más bajos 
de satisfacción con la vida (Marttila et al., 2021), de manera que conforme el uso problemático 
es mayor, los niveles de satisfacción vital disminuyen (Kabasakal, 2015). Además, se observan 
diferencias por género, donde las mujeres puntúan más alto en uso problemático y más bajo 
en satisfacción vital frente a los hombres (Lachmann et al., 2016). Por otro, se ha constatado 
la asociación del FOMO con el uso problemático de internet y las RRSS (Benzi et al., 2024; 
Fioravanti et al., 2021), como con la satisfacción vital y la calidad de vida (Önal et al., 2023; 
Riordan et al., 2015). 

6. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de este estudio arrojan luz sobre variables predictoras del uso 
problemático de internet en población joven. A pesar de que la tecnología ha impactado en 
la vida cotidiana de la población adolescente, joven y adulta generando importantes avances 
(Bernate y Fonseca, 2023) tanto en el ámbito de la comunicación e interacción personal, como 
en la generación de sistemas de enseñanza-aprendizaje multimodal (Koutska, 2023), también 
ofrece una cara menos amable entre los que el uso disfuncional y problemático converge con 
riesgos como el que aquí se ha analizado, el FOMO. 

Si bien es cierto que se ha observado cómo la edad y la satisfacción vital han resultado varia-
bles protectoras ante el desarrollo de problemas relacionados con las TRIC, se puede afirmar 
que el resultado más sobresaliente es el gran poder predictivo del fenómeno FOMO sobre el 
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uso problemático de internet de los y las estudiantes universitarios/as encuestados/as. En esta 
línea, aunque las puntuaciones medias del uso problemático de internet (medido a través de la 
escala EUPI) han resultado menos alarmantes que otras investigaciones previas, los mismos par-
ticipantes afirman tener un consumo diario de redes sociales y otras herramientas de mensajería 
que alentan a seguir analizando los riesgos asociados al uso disfuncional de internet, las RRSS 
y los dispositivos digitales, por las consecuencias graves que conllevan a problemas de salud 
mental y trastornos psicopatológicos (Cai et al., 2023; Martínez-Álvarez et al., 2024) y, en el 
peor de los casos, comportamiento suicida (Herruzo et al., 2023). 

En general, el estudio contribuye a ampliar el conocimiento sobre las prácticas digitales de 
la población universitaria, al ofrecer no solo una visión descriptiva de esta realidad sino tam-
bién al aproximarse a variables que protegen y predicen el uso problemático de las TRIC. Sin 
embargo, este estudio no está exento de limitaciones, debido principalmente a una serie de 
sesgos de investigación (Ioannidis, 2005). Por un lado, el porcentaje de alumnos matriculados 
en modalidad presencial fue bastante más elevado que el de semipresencial. Esta cuestión pudo 
derivar en un sesgo de representatividad muestral, debido al tipo de muestreo utilizado (no pro-
babilístico de tipo incidental). Hay que tener en cuenta también que se administró cuestionarios 
de autoinforme, pudiendo incidir en el sesgo de deseabilidad social. Por ello, las conclusiones 
aquí aportadas deben tomarse con cautela. 

Como líneas futuras, sería interesante repetir el estudio con estudiantado universitario de otras 
instituciones de distinta titularidad (pública/privada) e incluso de otros países para realizar 
comparaciones transculturales. Además, sería interesante ampliar la muestra a población infan-
til y adolescente puesto que, tal y como se ha constatado en estudios previos, el alumnado de 
menor edad parece mostrar una mayor tendencia a conductas problemáticas relacionadas con 
las TRIC. Conocer los patrones de consumo del alumnado de enseñanza secundaria e incluso 
de educación primaria aportaría información relevante, en aras de comprender la evolución de 
los riesgos y usos disfuncionales de las TRIC. En esta línea, tener una visión global y realizar 
estudios longitudinales ayudaría a evidenciar realidades sobre las que incidir a través de la 
prevención e intervención en educación mediática. 
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