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Resumen: La tecnología y las redes sociales han transformado nuestra forma de comunicarnos, 
interactuar y mantenernos informados.  Phubbing, en español «Ningufoneo», es un término que 
proviene de  dos  palabras  «phone»  (teléfono)  y  «snubbing»  (desairar)  y  representa  el  acto  de 
ignorar a una persona en un entorno de la vida real prestando más atención a su teléfono móvil.  
Este comportamiento puede estar normalizado o causar dificultades sociales en determinadas 
situaciones. El objetivo de este estudio fue analizar los niveles de comportamiento normativo y 
sus  relaciones  con  el  FoMO,  los  sentimientos  de  exclusión  social  y  la  escala  de  phubbing 
percibido. Se realizó un estudio transversal, y los participantes fueron 1506 personas en Argentina 
(50,79% identificadas como mujeres y 49,21% como hombres), con un rango de edad entre 18 y 
65 años que completaron una encuesta online. Los resultados confirmaron que el phubbing es 
percibido como un comportamiento normativo en la mayoría de los participantes, representando 
un predictor del phubbing en sus interacciones sociales. También se encontraron relaciones entre 
el phubbing normativo percibido y los niveles de FoMO y sentimientos de exclusión social. Se 
discuten las implicaciones de las variables estudiadas como posibles predictores del phubbing y 
que deben tenerse en cuenta en su abordaje. El estudio examina el phubbing como conducta 
normativa en Argentina. No se han realizado estudios previos que consideren el Miedo a Perderse 
Algo, los Sentimientos de Exclusión Social y el Phubbing Percibido como variables predictoras.

Palabras clave: Ningufoneo, Miedo a perderse algo (FoMO), Aislamiento social, Normas sociales, 
Teléfono móvil (celular).

Abstract: Technology and social media have transformed the way we communicate, interact, and 
stay informed.  Phubbing is  a  term that  comes from two words «phone» and «snubbing» and 
represents the act of ignoring a person in a real life setting by paying attention to their cell phone.  
This behavior may be normalized or cause social difficulties in certain situations. The aim of this 
study was to analyze the levels of normative behavior and their relations with FoMO, feelings of 
social exclusion and the phubbing perceived scale. A cross-sectional study was conducted, and 
the participants were 1506 people in Argentina (50.79% identified as women and 49.21% as men), 
with an age range between 18 and 65 years old who completed an online survey. The results 
confirmed  that  phubbing  is  perceived  as  normative  behavior  in  most  of  the  participants,  
representing  a  predictor  of  phubbing  in  their  social  interactions.  Relations  were  also  found 
between the perceived normative phubbing and levels of Fear of Missing Out (FoMO) and feelings 
of social exclusion. Implications of the variables studied are discussed as possible predictors of 
phubbing and are to be considered in its approach. The study examines phubbing as a normative 
behavior in Argentina. No previous studies have been carried out in our country that consider 
Fear of Missing Out (FoMO), Feelings of Social  Exclusion and Perceived Phubbing as predictor  
variables.

Keywords:  Phubbing,  Fear  of  Missing  Out  (FoMO),  Social  Isolation,  Behavior  Standards, 
Smartphone. 
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1. Introducción

La gran proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha 
cambiado la forma en que las personas se relacionan entre sí, así como los patrones 
sociales y de comunicación (Tandon et al., 2022). Los efectos negativos de este cambio 
han sido estudiados como el lado negativo de la digitalización (Turel et al., 2019), entre 
los que encontramos fenómenos asociados al lado negativo de las redes sociales, como 
el  miedo a perderse algo (FoMO; Budnick et al.,  2020; Tandon et al.,  2021) y al  uso 
excesivo de teléfonos inteligentes, como el phubbing, entre otros usos disfuncionales 
(Al-Saggaf y Macculloch, 2019; Roberts y David, 2020).

La  palabra  «phubbing»  apareció  por  primera  vez  en  2007  cuando  una 
actualización  del  diccionario  Macquarie  incluyó  la  combinación  de  las  palabras 
«teléfono» y  «snubbing»,  un problema que se considera que está en el  corazón de 
muchas adicciones conductuales (Aljasir, 2022). El phubbing se describe como el acto 
de desairar a otros en las interacciones sociales al optar por prestar más atención a un 
teléfono móvil en lugar de prestarles atención a ellos (Chotpitayasunondh y Douglas, 
2018). Hay autores que consideran que el phubbing no siempre es un comportamiento 
intencional aunque pueda molestar a los demás (Ranie y Zickuhr, 2015).

Hoy en día, cada vez hay más actividades diarias que las personas realizan desde 
sus teléfonos. Los dispositivos móviles y las redes sociales comprenden una serie de 
utilidades que hacen que sea cada vez más difícil desviar nuestra atención de mirar la 
pantalla incluso de noche (Boniel-Nissim et al., 2023). Así, parece existir un patrón de 
comportamiento socialmente común en el  que las  personas  están constantemente 
conectadas a Internet con la expectativa de recibir  y  responder mensajes y correos 
electrónicos,  y  están  listas  para  entablar  una  conversación  con  otra  persona  en 
cualquier momento, lo que genera estrés y agobio, entre otros síntomas (Derks et al., 
2021; Yousaf et al., 2019; 2022).

1.1. Phubbing,  normas  sociales  percibidas,  FoMO  y  sentimientos  de  exclusión 
social

El uso de la tecnología implica nuevas formas de interacción, y el phubbing, aunque se 
percibe como un comportamiento generalizado, no es socialmente aceptable en todos 
los entornos (Leuppert y Geber, 2020). Además, el phubbing ha cambiado la dinámica 
de la comunicación interpersonal, especialmente en la última década (Kadylak, 2019), 
generando  en  la  mayoría  de  las  dinámicas  humanas  conflictos  que  pueden  incluir 
problemas  de  pareja,  laborales  e  intergeneracionales,  entre  otros  (Vanden  Abeele, 
2018; Rendón Vélez, 2022).

El phubbing y su percepción en diversas situaciones cotidianas juegan un papel 
fundamental en la sensación de bienestar de un individuo (David y Roberts, 2020). Por 
ejemplo,  ser  phubbing  conduce  a  sentimientos  de  exclusión  social,  una  mayor 
necesidad de atención y un uso más intensivo de los medios digitales. Según David y 
Roberts (2017), dada la importancia de sentirnos conectados con nuestros iguales, los 
sentimientos de exclusión desencadenados por ser phubbing aumentan la necesidad 
de reclamar  la  inclusión,  lo  que conduce a  un malestar  que dificulta  el  control  de 
nuestros  pensamientos,  emociones  y  conductas.  Desde  esta  perspectiva,  para 
recuperar la sensación de inclusión amenazada por la falta de interacción cara a cara, 
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las  personas  pueden  recurrir  a  sus  teléfonos  inteligentes  y  redes  sociales  para 
interactuar con otros y aliviar el dolor asociado a ser ignorados.

En este sentido, una de las vulnerabilidades que puede hacer que una persona 
preste atención constantemente a su teléfono podría ser el miedo a quedarse fuera 
(FoMO:  Fear  of  Missing Out;  Blanca y  Bendayan,  2018).  Este  término se  refiere a  la 
angustia  generada  por  la  sensación  de  que  otros  pueden  estar  experimentando 
experiencias particularmente gratificantes en las que el individuo no está participando 
(Przybylski et al., 2013). El constructo FoMO consta de dos dimensiones (Li et al., 2023), 
la primera es el miedo a perderse información novedosa (FoM-NI), que se refiere a la 
búsqueda continua de nueva información en las redes sociales. Por otro lado, el Miedo 
a Perder Oportunidades Sociales (FoM-SO) está vinculado a la sensación de perderse 
interacciones sociales que otros puedan estar teniendo (Durao et al., 2023; Zhang et al., 
2020). Según Tandon et al. (2022) el FoMO conduce al phubbing, ya que las personas 
intentan mitigar la ansiedad que puede surgir al perder información actualizada sobre 
sus amigos virtuales.

Las  víctimas  de  phubbing a  menudo se  sienten rechazadas  e  infravaloradas 
(Vanden-Abeele  y  Postma-Nilsenova,  2018)  y  perciben  este  comportamiento  como 
agresivo  e  irrespetuoso,  lo  que  genera  sentimientos  de  exclusión  social  (Aagaard, 
2020). Prestar atención constante a su teléfono móvil dificulta hablar e interactuar con 
las personas que les rodean.  Así,  estos comportamientos (phubbing y FoMO) están 
estrechamente vinculados a sentimientos de exclusión social y soledad (Ivanova et al., 
2020).  El  sentimiento  de  exclusión  social  afecta  la  capacidad  de  regular  nuestras 
emociones,  pensamientos,  Por otra parte,  el  sentimiento de conexión social  implica 
que la persona percibe cercanía en sus vínculos sociales y un sentido de pertenencia 
que redunda en bienestar  emocional  y  físico  (Koebner  et  al.,  2018).  Esta  última se 
diferencia  de  la  desconexión  social  que  provoca  distancia  socioemocional  con  el 
entorno (Pancani et al., 2021).

1.2. El phubbing normativo y sus implicaciones

En  función  de  la  extensión  del  phubbing  y  de  las  diferentes  variables  implicadas, 
resulta  imprescindible estudiar  esta cuestión,  centrándose en los  phubbees y  en el 
impacto que esta conducta tiene en su percepción y convivencia con sus entornos 
sociales. Actualmente, en cualquier sociedad moderna, la gran mayoría de las personas 
están expuestas a interacciones e intercambios sociales más o menos cercanos, en los 
que  sufren  o  sufrirán  phubbing  (Haigh,  2015).  Así,  el  phubbing  ya  no  es  solo  una 
conducta aislada o asociada a situaciones o contextos concretos; por el contrario, se ha 
convertido en algo normal o aceptable. Por tanto, supone un reto estudiar y analizar la 
relación entre el sufrimiento del phubbing, en qué medida esto puede llevar a una 
mejor aceptación del phubbing al asumirlo como una práctica normal, y la posibilidad 
de que esto pueda llevar a que se practique phubbing hacia otras personas del mismo 
grupo. Esto podría estar vinculado a la noción de reciprocidad, que en el ámbito de la 
psicología social juega un papel clave en el estudio de las interacciones sociales (Falk y 
Fischbacher,  2006).  Dicha  reciprocidad  haría  que  quienes  son  frecuentemente 
phubbingados en sus entornos sociales y asumen dicha conducta como normativa, 
sean más proclives a devolver dicha conducta aunque tenga consecuencias negativas 
para los demás (Keysar et al., 2008).
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Por  tanto,  desatender  o  ignorar  a  los  demás  en  el  propio  entorno  social 
mediante el uso del teléfono puede hacer que dichas conductas se vuelvan normativas 
(e incluso aceptables) y por tanto recíprocas, aunque sea de forma no intencionada 
(Chotpitayasunondh  y  Douglas,  2016).  Es  importante  destacar  que  no  siempre  se 
necesitan años o décadas para que una norma social se establezca, sino que por el 
contrario, puede instaurarse en las sociedades de manera rápida y abrupta (Sunstein, 
1996), transformándose fácilmente en conductas observables (Miller y Prentice, 1996) 
como en este  caso.  Por  ello,  el  objetivo de este  estudio fue analizar  los  niveles  de 
phubbing  percibido  como  conducta  normativa,  sus  relaciones  con  FoMO  y  con 
sentimientos de exclusión social y entre los cinco indicadores de phubbing percibido 
como normativo y la escala de phubbing percibido en sus entornos sociales.

2. Método

2.1.  Participantes

Se  realizó  un  estudio  transversal  con  una  muestra  intencional  basada  en  las  áreas 
geográficas de Argentina. Participaron en el estudio un total de 1506 personas (con un 
error de muestreo del 2,5% y un nivel de confianza del 95%), el 50,79% (n = 765) de los  
participantes se identificaron como mujeres y el 49,21% (n = 741) como hombres. Las 
edades de los participantes oscilaban entre los 18 y los 65 años (M = 43,21; DT = 11,71).  
El  4,9% de la muestra había completado solo la educación primaria,  el  31,8% había 
completado la escuela secundaria, el 31,4% había terminado la educación terciaria y el 
31,9% había terminado sus estudios universitarios.

2.2. Medidas 

Se utilizaron diversas herramientas de evaluación, incluida una batería de medidas de 
autoinforme:

− Normas  sociales  percibidas  del  phubbing:  los  participantes  completaron  la 
«Escala  de  normas  sociales  percibidas  del  phubbing»  (PSNP; 
Chotpitayasunondh y Douglas, 2016), que constaba de dos ítems que medían 
normas  instructivas  (la  inferencia  de  la  aprobación  de  los  demás  hacia  el 
phubbing)  y  tres  ítems  que  medían  normas  descriptivas  basadas  en  sus 
observaciones del comportamiento de los demás.

− Escala  de  phubbing.  Utilizamos  la  escala  desarrollada  por  David  y  Roberts 
(2017), que se compone de nueve ítems que miden la frecuencia con la que las 
personas  usan  sus  teléfonos  inteligentes  mientras  pasan  tiempo  con  sus 
contactos (es decir, amigos, vecinos, familiares, etc.) (p. ej., «Las personas con las 
que paso tiempo a menudo miran su teléfono celular cuando hablan conmigo», 
«Cuando  su  teléfono  celular  suena  o  emite  un  pitido,  lo  sacan  incluso  si 
estamos en medio de una conversación», «Cuando paso tiempo con personas, 
mantienen su teléfono celular donde pueden verlo»). El formato de respuesta 
varía de 1 = Nunca a 5 = Todo el tiempo.

− Escala FoMO. Utilizamos la adaptación y validación de la versión original de la 
escala  (Przybylski  et  al.,  2013),  que  consta  de  10  ítems  que  determinan  la 
dimensión 1, FoM NI (por ejemplo, «Temo que mis amigos tengan experiencias 

68

https://doi.org/10.17398/1695-288X.24.1.65
http://relatec.unex.es/


Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 24(1) 
https://doi.org/10.17398/1695-288X.24.1.65 

más gratificantes que yo»), y la dimensión 2, FoM SO (por ejemplo, «Me molesta 
cuando pierdo una oportunidad de encontrarme con amigos»). El formato de 
respuesta fue de tipo Likert, donde 1 denota «totalmente en desacuerdo» y 5 
denota «totalmente de acuerdo».

− Escala de sentimientos de exclusión social. La escala desarrollada originalmente 
por Williams, Cheung y Choi (2000) y reformulada por David y Roberts (2017), 
está  compuesta  por  seis  ítems  que  exploran  los  sentimientos  de  exclusión 
social (e.g., «¿En qué medida, al pasar tiempo con otras personas, experimenta 
sentimientos de ser ignorado?», «¿En qué medida, al pasar tiempo con otras 
personas, experimenta sentimientos de rechazo?») (Téllez Rojas y Rivera Fong, 
2020). El formato de respuesta es de cinco anclas, que van desde 1 = Nada a 5 = 
Mucho.

− Cuestionario  de  datos  sociodemográficos:  Se  recopiló  información  sobre 
género, edad y nivel máximo de educación de los participantes.

2.3.  Procedimiento y análisis de datos

En base a los cupos establecidos para la distribución de la muestra, se solicitó a quienes 
cumplieran con los requisitos de edad (mayores de 18 años) y ubicación geográfica 
participar  vía  redes  sociales  respondiendo un cuestionario  online geolocalizado.  Se 
trabaja con una muestra intencional, no representativa. Se comunicó a los participantes 
el objetivo del estudio, la organización a cargo del mismo y una dirección de correo 
electrónico de contacto,  solicitándoles su consentimiento informado para participar 
del estudio. Además, se les informó que la información recopilada para este estudio 
sería protegida de acuerdo con la Ley Nacional Argentina 25.326 sobre protección de 
datos  personales  y  solo  sería  utilizada  con  fines  académicos  y  científicos.  Para  los 
análisis estadísticos se utilizó el programa SPSS para Windows versión 19.0 (George y 
Mallery, 2010). Se examinaron las estadísticas descriptivas (media, desviación estándar, 
asimetría  y  curtosis)  para  cada  indicador  de  Phubbing.  También  se  calcularon 
correlaciones, pruebas t y una regresión múltiple.

3. Resultados

En  primer  lugar,  se  analizaron  las  estadísticas  descriptivas  de  las  normas  sociales 
percibidas del Phubbing en el contexto argentino (Tabla 1).

Table 1. Estadísticos descriptivos de los indicadores de phubbing.

 
M SD S K

Respuestas (%)

1 2 3 4 5

1. ¿Se dan este tipo de situaciones? 4.41 1.12 -.94 1.12 3.8 15.7 25.3 42.3 12.9

2. ¿Crees que las personas son 
conscientes de que utilizan el teléfono 
en todo momento (cenando, bebiendo, 
conversando, etc.)?

3.40 1.58 -.21 -.90 23.1 24.7 27.8 14.7 9.7

3. ¿Dirías que las personas con las que 
pasas tiempo interactúan 
constantemente con su teléfono móvil?

4.43 1.17 -.94 .83 4.1 17.6 20.1 43.2 15.1
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4. ¿Crees que pasas mucho tiempo con el 
móvil cuando estás con otras personas?

2.94 1.55 .01 -1.17 33.2 26.7 23.7 12.5 3.8

5. ¿Te afecta/molesta/fastidia/ofende 
que otras personas utilicen el móvil 
mientras estás conversando?

4.06 1.59 -.36 -.73 11.5 26.7 22.7 11.1 28.1

Nota: Valores adecuados de Asimetría (S) y Curtosis (K): -1.4 < X < 1.4.
1: Para nada; 2: Un poco; 3: Algunas veces; 4: Frecuentemente; 5: Mucho

En primer lugar, no se encontraron diferencias en función del género o la edad 
de los participantes. Según la Tabla 1, existe una percepción de uso excesivo del móvil 
durante las interacciones en contextos sociales, aunque no existe conciencia de este 
hecho entre quienes lo hacen.  Además,  esta forma de interacción social,  en la  que 
existe el phubbing, es en la mayoría de los casos una fuente de malestar. Sin embargo, 
hasta un 66,8% de los casos reportaron usar sus teléfonos durante más tiempo del 
deseado mientras realizaban interacciones sociales.

A  continuación  se  analizaron  las  relaciones  en  los  cinco  indicadores  de 
phubbing, dimensiones de FoMO y sentimientos de exclusión social (Tabla 2).

Tabla 2. Relaciones entre los cinco indicadores de phubbing percibido, dimensiones de FoMO y sentimientos 
de exclusión social.

 1 2 3 4 5 6 7 8

1. ¿Se dan este tipo de situaciones? - .070** .591** .408** .045 .167** .114** .136**

2. ¿Crees que las personas son 
conscientes de que utilizan el 
teléfono en todo momento 
(cenando, bebiendo, conversando, 
etc.)?

- .110** .103** .010 .115** .034 .054

3. ¿Dirías que las personas con las 
que pasas tiempo interactúan 
constantemente con su teléfono 
móvil?

- .365** .100** .150** .079** .167**

4. ¿Crees que pasas mucho tiempo 
con el móvil cuando estás con otras 
personas?

- -.213*

*
.210** .151** .113**

5. ¿Te afecta/molesta/fastidia/ofende 
que otras personas utilicen el móvil 
mientras estás conversando?

- .102** .081** .130**

6. FoMO - NI - .452** .425**

7. FoMO - SO - .161**

8. Sentimientos de exclusión social -

*. p < .05; **. p < .001. 

La  Tabla  2  muestra  las  relaciones  significativas  entre  los  distintos  ítems que 
evalúan el phubbing normativo en el entorno social de los participantes y el FoMO y los 
sentimientos de exclusión social. En relación con el FoMO, la subdimensión FoMO-NI 
fue la que se relacionó de forma más significativa con todos los indicadores. En cuanto 
a  los  sentimientos  de  exclusión  social,  estos  también  se  relacionaron  de  forma 
moderadamente positiva con todos los ítems de phubbing percibido como normativo, 
con la excepción del ítem 2 (¿Crees que la gente es consciente de que utiliza el teléfono 
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en todo momento (cenando, bebiendo, conversando, etc.)?). La relación más fuerte (r 
= .42; p < .001) se encontró entre FoMO-NI y los sentimientos de exclusión social.

A continuación, en la Tabla 3, se calculó una regresión múltiple entre los cinco 
indicadores de phubbing como normativo y la escala de phubbing percibido en sus 
entornos sociales.

Los resultados muestran que, a excepción del ítem 2 de la escala de phubbing 
percibido  como  normativo,  el  resto  de  indicadores  predicen  significativamente  el 
phubbing  que  sufre  la  persona  en  su  entorno.  Así,  se  muestra  una  asociación 
significativa entre el Item 1 (β = .017; p < .001), Item 3 (β = .017; p < .001), Item 4 (β 
= .011; p < .05), and Item 5 (β = .010; p < .001).

Tabla 3. Modelo de regresión múltiple lineal entre el phubbing como normativo y la escala de phubbing 
percibido.

Predictores β R2

1. ¿Se dan este tipo de situaciones? .374***

.496***

2. ¿Crees que las personas son conscientes de que utilizan el teléfono 
en todo momento (cenando, bebiendo, conversando, etc.)?

-.021

3. ¿Dirías que las personas con las que pasas tiempo interactúan 
constantemente con su teléfono móvil?

.375***

4. ¿Crees que pasas mucho tiempo con el móvil cuando estás con 
otras personas?

.058*

5. ¿Te afecta/molesta/fastidia/ofende que otras personas utilicen el 
móvil mientras estás conversando?

.104***

*. p < .05; **. p < .001. 

4. Conclusión

Considerando que el phubbing ya no representa un mero evento aislado, sino que se 
ha convertido en una conducta cada vez más aceptada y,  en ocasiones,  normativa 
(Haigh,  2015),  el  objetivo  principal  del  presente  estudio  fue  analizar  los  niveles  de 
phubbing en el contexto argentino, así como las relaciones con otras variables que la 
literatura sugiere como relacionadas (Cheung y Choi, 2000; Przybylski et al., 2013).

Los resultados del presente estudio indican que los participantes reconocen con 
frecuencia instancias de phubbing en sus interacciones sociales. Si bien esto genera 
ciertos  niveles  de  incomodidad,  no  suele  atribuirse  a  quienes  lo  realizan.  De  igual 
modo, más de la mitad de los participantes reconocen que pasan mucho tiempo en sus 
teléfonos celulares cuando están con otras personas. En línea con lo propuesto por 
distintos autores (Haigh, 2015; Miller y Prentice, 1996; Sunstein, 1996), estos hallazgos 
reforzarían  la  hipótesis  del  phubbing  como  una  conducta  normativa  y  aceptable, 
rápidamente traducida en una conducta observable también en el contexto argentino. 
Asimismo, estos hallazgos son consistentes con resultados de estudios previos en otros 
contextos (Chotpitayasunondh y Douglas, 2016) y con otros modelos teóricos que se 
han planteado (Falk y Fischbacher, 2006). Así, podemos concluir que la percepción del 
phubbing  como  una  conducta  normativa  en  situaciones  sociales  de  las  que  un 
individuo forma parte puede llevar  a  éste a  realizar  phubbing como una conducta 
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recíproca (Keysar et al., 2008), independientemente del sufrimiento que pueda causar a 
otros.

En segundo lugar,  los resultados indicaron que el  phubbing percibido como 
normativo  está  significativamente  y  positivamente  relacionado  con  otras  variables 
contrarias al bienestar psicosocial de los individuos como el FoMO (Przybylski et al., 
2013). Como ya se mencionó, una de las cosas que pueden desencadenar el phubbing 
es  el  miedo a  ser  excluido (FoMO;  Blanca y  Bendayan,  2018)  y  un aumento en los 
niveles de distrés causado por la sensación de que otros pueden estar experimentando 
experiencias agradables y gratificantes en las que el  individuo no está participando 
(Przybylski  et  al.,  2013).  Además,  todos  los  indicadores  del  phubbing  estaban 
positivamente  y  más  fuertemente  relacionados  con  la  dimensión  Miedo  a  Perder 
Información Novedosa (FoM-NI) que con la dimensión Miedo a Perder Oportunidades 
Sociales (FoM-SO). En línea con Li et al. (2023), los resultados de este estudio parecen 
indicar  que  los  individuos  prestan  más  atención  a  sus  teléfonos  para  acceder  a 
cualquier información nueva que pueda surgir en las redes sociales, en lugar de por 
miedo a perderse las interacciones sociales deseadas que otros puedan estar teniendo.

En tercer lugar, como sugiere el modelo teórico de David y Roberts (2017, 2020), 
las  relaciones  significativas  encontradas  entre  los  indicadores  de  phubbing,  los 
sentimientos de exclusión social y el miedo a perderse información novedosa (FoM-NI) 
apoyarían la hipótesis del primero como un elemento importante en la aparición del 
segundo y un consiguiente miedo a quedar fuera vinculado al uso abusivo de las redes 
sociales (Roberts y David, 2019).

Por último, analizamos más a fondo la asociación entre el phubbing percibido 
como  normativo  y  el  phubbing  sufrido  directamente  en  el  entorno  social  de  los 
participantes. Desde esta perspectiva, y en línea con estudios previos (Li et al., 2023; 
Leuppert y Geber, 2020) se encontró una asociación significativa que permite predecir 
el grado de phubbing que sufre un sujeto directamente en su vida diaria en función del 
grado de normatividad que percibe en sus entornos sociales respecto al uso del móvil 
durante  las  interacciones.  Los  resultados  sugieren  que  el  phubbing  puede  estar 
volviéndose cada vez más universal y normalizado en la sociedad actual. Este hecho 
puede  crear  expectativas  y  una  mayor  tendencia  hacia  el  phubbing,  incluso  en 
interacciones en entornos sociales cercanos o íntimos.

En  conclusión,  el  presente  estudio  ha  aportado  evidencia  de  relaciones 
significativas entre phubbing, FoMO y sentimientos de exclusión social en la cultura 
argentina. Este hallazgo se considera un avance no sólo en la comprensión teórica de 
los factores vinculados al lado negativo de las redes sociales en general, sino también 
en la comprensión de esta problemática en un país subdesarrollado donde el acceso a 
la tecnología e Internet es cada vez más desigual.

A pesar de los aportes mencionados, el presente estudio ha coexistido con una 
serie  de limitaciones que se espera puedan ser  exploradas más a  fondo en futuras 
investigaciones sobre el tema. En primer lugar, una consideración más extensa de las 
características sociodemográficas de los participantes que pueden afectar el acceso a la 
tecnología e Internet permitiría un mayor control sobre las relaciones entre phubbing, 
FoMO y sentimientos  de exclusión social.  En ese  sentido,  trabajos  futuros  deberían 
incluir  más  características  sociodemográficas  de  los  participantes,  así  como  las 
condiciones de acceso efectivo a la tecnología e Internet, ya que estas podrían operar 
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como posibles moderadores de las relaciones entre las variables. En segundo lugar, el 
uso de cuestionarios autoadministrados constituye un potencial  sesgo de respuesta 
que puede dificultar el análisis de relaciones causales entre las variables en estudio. Por 
ello, se recomienda que futuros estudios avancen en la adopción de métodos mixtos o 
metodologías experimentales para llevar a cabo este tipo de trabajos. Por último, un 
reto  de  futuro  es  el  desarrollo  de  otras  normas  sociales  positivas  y  saludables 
encaminadas a reducir las normas sociales percibidas de conductas negativas como el 
phubbing.  Dada la  influencia  directa  del  contexto social  y  las  normas asumidas  en 
relación al phubbing, es importante abordar el problema en un sentido social y no solo 
individual,  evitando así la idea de que son solo las conductas,  creencias y actitudes 
individuales las que conducen a un uso no saludable de los medios digitales.
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