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Este estudio tuvo como objetivo examinar la relación 
entre la satisfacción vital con los valores materiales, 
las actitudes hacia la compra y las actitudes hacia el 
endeudamiento en estudiantes de educación superior 
técnica de La Araucanía, Chile. El estudio fue de tipo 
transversal correlacional y la muestra estuvo formada 
por 346 participantes. Los resultados indicaron una 
relación directa entre la satisfacción con la vida y una 
actitud austera hacia el endeudamiento, mientras que 
los valores materiales se relacionaron positivamente 
con la actitud de compra impulsiva y compulsiva. 
Asimismo, la satisfacción con la vida difirió según el 
nivel socioeconómico de los participantes. Los 
resultados se discuten de acuerdo con los desafíos 
en materia de educación financiera y sus 
implicaciones para alcanzar el bienestar objetivo y 
subjetivo. 
 

 
Chilean youth: life satisfaction, material values, 
buying attitudes and debt. This study aimed to 
examine the relationship between life satisfaction with 
material values, attitudes towards consumption and 
attitudes towards indebtedness in technical higher 
education students from La Araucanía, Chile. The 
study was cross-sectional and the sample consisted 
of 346 participants. The results indicate a direct 
relationship between life satisfaction and an austere 
attitude towards debt, while material values are 
positively related to impulsive and compulsive buying 
attitudes. Likewise, satisfaction with life differs 
according to the socioeconomic level of the 
participants. The results are discussed according to 
the challenges in terms of financial education and its 
implications for achieving objective and subjective 
well-being. 
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En las últimas dos décadas, la sociedad 
chilena ha experimentado nuevas formas de 
vivenciar psicológicamente el consumo, 
constituyéndose en un elemento articulador de la 
identidad individual y colectiva (Castellanos et al., 
2016). A pesar de las brechas de desigualdad, las 
aspiraciones se homogeneizan, provocando que 
amplios segmentos con menos recursos 
económicos tengan que recurrir al endeudamiento 
y sobreendeudamiento para alcanzar sus metas 
(Denegri et al., 2014).  

La pandemia por COVID-19 afectó la economía 
chilena, según el Instituto Nacional de Estadísticas 
(2022) al mes de noviembre del año 2022 la 
inflación alcanzaba una cifra de 12.5%, con 
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proyección de 13.3% a 12 meses, situación que 
disminuyó el poder adquisitivo de las personas, 
sumado al aumento de las tasas de interés de los 
diferentes productos financieros (Banco Central de 
Chile, 2022).  

Por lo tanto, en un contexto de crisis 
económica, investigar el comportamiento financiero 
resulta de vital importancia para generar iniciativas 
que promuevan el bienestar económico y 
psicológico. 

Por otra parte, influenciado por la lógica del 
sistema económico neoliberal, se instala el 
individualismo y la competencia como 
comportamientos que llevan al éxito (Araujo, 2019), 
provocando que el ideal de satisfacción con la vida 
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se vincule a las expectativas de éxito material que 
el mismo sistema exige (Baudrillard, 2007; 
Marambio Tapia, 2018). Así, Lipovetsky (2007) 
sostiene que “existe un vínculo íntimo, estructural, 
entre hiperconsumo y hedonismo: este vínculo es 
que el cambio y la novedad aparecen como 
principio generalizado tanto de la economía 
material como de la psíquica” (p. 61).  

Ello implica que la evaluación global de 
satisfacción con la vida se asocie con otras 
variables, tales como los valores materiales 
(Balikcioglu & Arslan, 2020), las actitudes de 
compra (Castellanos et al., 2020) y las actitudes 
hacia el endeudamiento (Denegri et al., 2017).  

En ese orden de ideas, la satisfacción vital es 
definida como el componente cognitivo del 
constructo bienestar subjetivo (Diener et al., 1985) 
y se orienta a la evaluación de la vida en términos 
generales o de dominios específicos (Pavot & 
Diener, 2008). En este caso, el consumo y su 
acceso se posiciona claramente como otro dominio 
de la satisfacción con la vida (Denegri, 2015). Al 
respecto, algunos autores señalan que en la 
población más joven es necesario abordar la 
relación de la satisfacción vital, con los valores 
materiales y actitudes hacia el consumo y 
endeudamiento; dado que este grupo suele ser 
más vulnerable a la presión del consumo y 
endeudamiento en su proceso de construcción de 
identidad (Barros-Bustos et al., 2019; Godoy et al., 
2015). 

Por otro lado, el materialismo (también 
conocido como valores materiales) se define como 
el conjunto de creencias asociadas a la adquisición 
de bienes materiales y su relación con la felicidad y 
éxito social que estos representan, impactando en 
la configuración del yo (Denegri, 2019; Dittmar, 
2005; Otero-López et al., 2011).  

En concordancia con antecedentes en la 
literatura, Balikcioglu y Arslan (2020) establecieron 
una relación inversa entre el materialismo y 
satisfacción con la vida, lo cual es respaldado por 
otros estudios, postulando que las personas con 
altos valores materiales tienen menos puntaje en 
su satisfacción vital, generando indicadores de 
malestar psicológico (Lipovčan et al., 2015; Puente-
Díaz & Cavazos Arroyo, 2015). Esto podría estar 
vinculado a las expectativas no resueltas que la 
misma sociedad de consumo impone a las 
personas para considerarlas exitosas (Baker et al., 
2013; Bauman, 2007).  

Con respecto a las actitudes hacia la compra, 

estas son definidas como la predisposición positiva, 
negativa o neutra hacia la adquisición de bienes y 
servicios para satisfacer necesidades y deseos, 
donde los productos y servicios pueden ser 
adquiridos por sus características utilitarias, y 
también simbólicas o hedónicas (Delgado et al., 
2018; Solomon, 2008).  

De esta forma, las actitudes hacia la compra 
pueden clasificarse como racional, impulsiva y 
compulsiva (Luna Arocas & Quintanilla Pardo, 
2000). La actitud de compra racional es aquella con 
alta activación cognitiva y baja activación 
emocional; por esto, se orienta a la búsqueda y 
contraste de información antes de tomar decisiones 
financieras (Castellanos et al., 2024) permitiendo 
tener un mayor control sobre el comportamiento de 
compra; y se relaciona de manera directa con la 
satisfacción con la vida (Godoy et al., 2018).  

Por su parte, la actitud de compra impulsiva 
implica una alta activación emocional, lo que se 
expresa en una tendencia a comprar de forma 
espontánea, irreflexiva e inmediata, lo que significa 
que estados de ánimo como la tristeza, podrían 
incidir en que se realice este tipo de compra. 
Algunos estudios indican la presencia de 
diferencias de género en la actitud impulsiva 
(Denegri et al., 2011; Kacen et al., 2012), donde las 
mujeres tienden a mostrar actitudes ambivalentes 
hacia la compra, evidenciando simultáneamente 
puntajes similares en sus actitudes impulsivas y 
racionales. 

Con respecto a la actitud de compra 
compulsiva, esta es considerada por algunos 
autores como patológica (Dell´Osso et al., 2008; 
Moon & Attiq, 2018), ya que se caracteriza por un 
impulso irresistible de comprar con alta presencia 
de ansiedad y pérdida de control sobre el 
comportamiento (San Martín & Prodanova, 2014); 
sin que la persona reflexione sobre las 
consecuencias negativas en la vida personal, 
sociolaboral y en su equilibrio financiero (Denegri, 
Del Valle, et al., 2014). Asimismo, este tipo de 
actitud se relaciona de manera inversa con la 
satisfacción con la vida (Castellanos et al., 2020; 
Godoy et al., 2015).  

La diferencia y relación entre el 
comportamiento de compra impulsiva y compulsiva 
radica en la motivación subyacente. De este modo, 
Soler-Anguiano et al. (2018) señalan que la compra 
impulsiva tiene aspectos emocionales que están a 
la base de la conducta, tales como el deseo, 
ansiedad y caprichos (entendido como comprar 
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algo por placer) en cambio, la compra racional es 
motivada por la adquisición de bienes y servicios 
de consumo que siguen un patrón de planificación 
de la conducta financiera.  

Por otro lado, la compra compulsiva se expresa 
en forma de trastorno del comportamiento tanto en 
investigaciones psicológicas como aquellas 
vinculadas al comportamiento del consumidor 
(Ergin, 2010). Esta se asocia de forma directa con 
la compra impulsiva y genera estados de ansiedad 
cuando las personas no logran adquirir los 
productos que desean (Villardefrancos & Otero-
López, 2016).  

Otros estudios indican que los valores 
materiales tienen un impacto directo significativo y 
positivo sobre las tendencias hacia la compra 
impulsiva y compulsiva respectivamente, y que 
este impacto de los valores materiales se reflejaría 
en un aumento de la compra impulsiva y 
compulsiva (Tokgoz, 2020). 

En relación con las actitudes hacia el 
endeudamiento, Denegri et al. (1999) las definen 
como la posición subjetiva que las personas tienen 
con respecto al uso del crédito, con el fin de 
satisfacer sus necesidades personales y 
materiales. Estos mismos autores, identificaron dos 
dimensiones en las actitudes hacia el 
endeudamiento, una dimensión austera y otra 
hedonista; la primera se refiere a una actitud más 
conservadora y menos favorable hacia el 
endeudamiento, mientras que la segunda se refiere 
a una actitud más impulsiva y favorable hacia el 
endeudamiento, por lo que podría estar relacionada 
con una actitud impulsiva y compulsiva.  

Con respecto a cómo se relacionan las 
dimensiones de las actitudes hacia el 
endeudamiento con la satisfacción vital, Godoy et 
al. (2015) establecieron que la dimensión 
austeridad se relaciona de manera directa con la 
satisfacción con la vida, en cambio la dimensión 
hedonista se relaciona inversamente. 

En cuanto a la edad, algunos estudios previos 
revelan que los consumidores jóvenes entre 18 y 
24 años de edad pueden tener un alto riesgo de 
convertirse en compradores compulsivos 
(Harvanko et al., 2013) dado que es la edad 
promedio de inicio del comportamiento de compra 
compulsiva (Maraz et al., 2016). Esta etapa del 
ciclo vital encaja en lo que se denomina adultez 
emergente (Arnett et al., 2011).  

En dicha etapa se acentúa el proceso de 
construcción de identidad, se caracteriza por la 

presencia de optimismo hacia el futuro, 
inestabilidad en la toma de decisiones personales; 
y al mismo tiempo, surge la inquietud de sentirse 
en medio, entre la adolescencia y la adultez (Arnett, 
2004; Barrera-Herrera & Vinet, 2017).  

Considerando los antecedentes expuestos, el 
objetivo de esta investigación fue examinar la 
relación entre la satisfacción vital con las variables 
valores materiales, actitudes hacia la compra y 
actitudes hacia el endeudamiento. De acuerdo con 
la literatura previa, las hipótesis fueron: H1) La 
satisfacción vital se relaciona de manera inversa 
con los valores materiales (Castellanos et al., 
2020). H2) La satisfacción vital se relaciona de 
manera inversa con la compra impulsiva y 
compulsiva (Denegri et al., 2014). H3) La 
satisfacción con la vida se relaciona directamente 
con una actitud austera hacia el endeudamiento y 
H4) se relaciona de manera inversa con una actitud 
hedonista hacia el endeudamiento (Godoy et al., 
2015). H5) Por otro lado, una actitud austera hacia 
el endeudamiento tiene una relación directa con 
una actitud de compra racional. H6) Los valores 
materiales se asocian de forma directa con la 
compra impulsiva y compulsiva (Tokgoz, 2020). 
H7) Existe una relación directa entre la actitud de 
compra impulsiva, actitud de compra compulsiva y 
actitud hedonista hacia el endeudamiento (Godoy 
et al., 2015). H8) La compra impulsiva se asocia 
directamente con la compra compulsiva 
(Castellanos et al., 2020). H9) La compra impulsiva 
(Kacen et al., 2012) y satisfacción vital (Denegri et 
al., 2021) difieren según el nivel socioeconómico y 
género de los participantes.  

Metodología 

Participantes 
La población de esta investigación estuvo 

constituida por estudiantes de Educación Superior 
de nivel técnico de las comunas de Temuco y 
Angol, ambas del sur de Chile. La muestra total fue 
de 346 participantes, el promedio de edad fue de M 
= 23.65 (DT= 5.99), el 65% fueron mujeres, el 
38.2% hombres y el 2.2% se identificó como no 
binario. Se obtuvo el nivel socioeconómico (NSE) 
autopercibido, de este modo, el 18.6% de la 
muestra era del NSE bajo, el 31.7% eran del NSE 
medio bajo, el 46.3% del NSE medio y el 3.4% del 
NSE medio alto. Se utilizó un muestreo 
probabilístico por conglomerados. 
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Diseño 
El estudio fue de corte no experimental, con 

diseño transversal correlacional. 

Instrumentos 
Escala de Satisfacción con la Vida (Diener et al., 
1985) 

Contiene cinco ítems en formato Likert (1 al 6) 
que identifican la satisfacción en dominios 
específicos, por ejemplo, “tus condiciones de vida 
son excelentes”. Ha sido utilizada en estudios en 
diversos países, mostrando coeficientes Alpha 
superiores a .80 (Mikulik et al., 2019). En este 
estudio, el instrumento mostró un valor en la prueba 
Alpha de Cronbach de α .846, el cual es aceptable. 
Escala de Estilos Actitudinales hacia la compra 
(Denegri et al., 2014) 

Contiene 12 ítems en formato Likert (1 al 6), del 
ítem 1 al 4 se mide actitud racional, un ejemplo de 
ítem es “antes de la compra elaboro una lista de lo 
que necesito”. Del ítem 5 al 8 se mide actitud 
impulsiva, un ejemplo de ítem es “con algunos 
productos siento la necesidad inmediata de 
comprarlas”, y del ítem 9 al 12 se mide actitud 
compulsiva, siendo un ejemplo de ítem “no me 
puedo controlar en las compras”. La confiabilidad 
del instrumento se evaluó con la prueba Alpha de 
Cronbach, la dimensión de actitud racional hacia la 
compra mostró un valor de α .841, la dimensión de 
actitud impulsiva tuvo un valor de α .873 y 
finalmente, la actitud compulsiva tuvo un valor de α 
.881; todos los valores muestran un nivel de 
confiabilidad aceptable. 
Escala de actitudes hacia el endeudamiento 
(Denegri et al., 2011) 

Es una escala en formato Likert (1 al 6) que 
mide las dimensiones austeridad, la cual mostró un 
valor en la prueba Alpha de Cronbach de α .769 
(cinco ítems, ejemplo: es preferible tratar de pagar 
siempre al contado) y hedonismo tuvo un valor en 
la prueba Alpha de Cronbach de α .701 (tres ítems, 
ejemplo: es una buena idea comprar algo ahora y 
pagarlo después). 
Escala de valores materiales 

Propuesta originalmente por Richins y Dawson 
(1992), en este estudio se utilizó la versión validada 
para estudiantes de educación superior (Denegri, 
Baeza, et al., 2014) compuesta por ocho ítems en 
formato índice que miden dos factores llamados 

éxito social y felicidad personal (un ejemplo de ítem 
es: sería más feliz si pudiera permitirme comprar 
más cosas); los cuales mostraron un valor en la 
prueba Alpha de Cronbach de α .966. 

Procedimientos 
Durante el desarrollo de este estudio, se 

respetaron los principios éticos que dicta la 
American Psychological Association (1992). En 
primer lugar, se solicitó autorización al Comité de 
Ética de la Universidad de la Frontera, a efectos de 
tener respaldo institucional para la investigación. 
Posteriormente, se solicitó autorización a las 
autoridades de los Centros de Formación Técnica 
para poder acceder a los estudiantes y realizar la 
investigación en sus unidades. Una vez 
seleccionada la muestra, se invitó a participar 
voluntariamente a los estudiantes, a quienes 
aceptaron se les pidió la firma de un consentimiento 
informado. Los instrumentos fueron aplicados tanto 
de manera física (30%) como virtual (70%). Esta 
última modalidad fue producto de la pandemia por 
COVID-19, ya que a inicios del año 2020 se 
suspendieron las actividades académicas 
presenciales. Los estudiantes encuestados 
procedían de distintas carreras técnicas y se 
clasificaron según el nivel socioeconómico 
autopercibido. 

Análisis de datos 
Los datos fueron organizados en una matriz de 

sujetos por variable, al mismo tiempo, fueron 
sometidos a diferentes análisis estadísticos de tipo 
descriptivo e inferencial, con la asistencia del 
programa IBM SPSS Statistics 25. Para analizar la 
correlación entre variables se utilizó la prueba r de 
Pearson, mientras que para establecer las 
diferencias según el NSE y género se utilizó la 
prueba ANOVA con diseño 3x2 intersujeto. 
Además, se hizo una regresión lineal simple, para 
establecer la varianza explicada de la actitud de 
compra compulsiva por la compra impulsiva.  

Resultados 

En primer lugar, se presentan los resultados de 
las correlaciones entre las variables, las cuales se 
exponen con detalle en la Tabla 1. En relación con 
la H1, no se observó una relación estadísticamente 
significativa entre la satisfacción vital y los valores 
materiales (r = -.019, p = .720). 
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Tabla 1 
Correlaciones entre las variables en estudio 

 SF VM ARC ACI ACC AHHD AAHD 

SF 1 -.019 .90 .053 -.092 .061 .154** 

VM  1 -.086 .262** .195** .048 -.050 

ARC   1 .016 -.086 .036 .323** 

ACI  .  1 .576** .333** -.051 

ACC     1 .173** -.304** 

AHHD      1 -.029 

AAHD       1 

Nota. SF = Satisfacción Vital; VM = Valores Materiales; ACR = Actitud de compra racional; ACI = Actitud de 
compra impulsiva; ACC = Actitud de compra compulsiva, AHHD = Actitud hedonista hacia la deuda; AAHD = 
Actitud austera hacia la deuda. El valor asociado a la prueba r de Pearson fue de **p < .01 e indica que existe 
significancia estadística. El signo menos indica correlaciones inversas entre las variables. 
 

Con respecto a la H2, no se observó una 
relación inversa entre satisfacción con la vida y una 
actitud impulsiva (r = .053, p = .329), ni con una 
actitud compulsiva hacia la compra (r = -.092, p = 
.89).  

Con relación a la H3, se evidenció que existe 
una asociación directa y significativa entre la 
satisfacción vital y una actitud austera hacia el 
endeudamiento (r = .154, p = .004), la cual es entre 
baja y moderada intensidad. En relación con la H4, 
no se observó una relación inversa entre la 
satisfacción vital y la actitud hedonista hacia el 
endeudamiento (r = .061, p = .258).  

De acuerdo con la H5, se observó que una 
actitud austera hacia el endeudamiento guardó una 
asociación directa con la actitud racional hacia la 
compra (r = .323, p < .01); clasificada entre baja y 
moderada intensidad. Con respecto a la H6, los 
valores materiales se relacionaron de manera 
directa con una actitud de compra impulsiva (r = 
.262, p < .01), y también se observó la misma 
relación con la actitud compulsiva (r = .195, p < .01), 
ambas fueron entre baja y moderada intensidad.  

Siguiendo el orden, según la H7 la compra 
impulsiva guardó relación directa con la compra 
compulsiva (r = .576, p < .01), la cual fue de 
moderada intensidad. Del mismo modo, la compra 
impulsiva se relacionó de manera directa con la 
actitud hedonista hacia el endeudamiento (r = .333 
p < .01), la cual fue entre baja y moderada 
intensidad. Siguiendo con lo anterior, la compra 
compulsiva se relacionó directamente con la actitud 
hedonista hacia el endeudamiento, (r = .173, p < 

.01). 
En lo correspondiente a la H8, la correlación 

entre la actitud impulsiva y compulsiva fue de .867 
y fue significativa r = .576, p < .001. La correlación 
fue moderada, por lo que ambas variables están 
asociadas. Así, la ecuación que resume la 
regresión es Y’= .312 + .498*X. Por último, el 
porcentaje de varianza que explica una actitud de 
compra impulsiva fue de 33.2%.  

En relación con la H9, la actitud de compra 
impulsiva mostró diferencias estadísticamente 
significativas en términos cuadráticos según el NSE 
de los participantes, NSE bajo M = 3.10 (DT = 1.43), 
NSE medio M = 2.77 (DT = 1.26); NSE alto M = 3.13 
(DT = 1.31), F(2) = 4.471, p = .035, Eta2 = .022. 
Asimismo, se evidenció que la actitud de compra 
impulsiva tuvo diferencias significativas según 
género, el promedio de mujeres fue de M = 3.30 
(DT = 0.179) y el de los hombres fue de M = 3.264 
(DT = 0.163), t(248.913) = 2.125, p = .035; siendo 
las mujeres más impulsivas en su actitud impulsiva.  

Del mismo modo, se examinó si existía efecto 
interactivo entre el NSE y el género, lo cual no 
resultó significativo F(2) = 1.898, p = .152. En lo que 
respecta a la satisfacción vital, se evidenció que 
existieron diferencias estadísticamente 
significativas por NSE, observándose las 
siguientes medias: NSE bajo M = 3.42 (DT = 1.20), 
NSE medio M = 4.02 (DT= .93); NSE alto M = 4.05 
(DT= 1.11); lo que se evidencia en la Figura 1. 
Asimismo, se evidenció que no existen diferencias 
significativas según género, el promedio de 
mujeres fue de M = 3.93 (DT = 1.16) y el de los 
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hombres fue de M = 3.91 (DT = 1.04) t(257.679) = 
-.178, p = .859. Finalmente, se examinó si existía 
efecto interactivo entre el NSE y el género, lo cual 
no fue significativo F(2) = .132, p = .877. 

Discusión 

De acuerdo con los resultados encontrados, no 
se observa una asociación entre valores materiales 
y satisfacción vital, lo cual es contrario a los 
hallazgos de algunos de los estudios previos 
(Castellanos et al., 2020). Sin embargo, en otros 
estudios, se ha observado que esta relación no es 
tan clara, Balikcioglu y Arslan (2020) señalan que 
los hallazgos poco consistentes en la relación entre 
las variables satisfacción con la vida y 
materialismo, podrían explicarse por la asociación 
independiente entre estas; por lo que debería 
avanzarse con estudios que expliquen 
mecanismos subyacentes que estén mediando 
esta relación. 

Por otra parte, los valores materiales se 
relacionaron con las actitudes de compra impulsiva 
y compulsiva, y estas últimas se relacionaron 
directamente entre sí, lo cual está en consonancia 
con lo planteado en estudios previos (Denegri et al., 
2014; Dittmar, 2005; Tokgoz, 2020). Este hallazgo 
podría estar vinculado a algunas características y 
prácticas culturales que ha promovido el modelo 
económico neoliberal a través de la 
homogeneización de las aspiraciones de consumo, 
donde los valores materiales son promovidos como 
parte del éxito del modelo y la felicidad se vincula a 
la posesión de objetos materiales y a la búsqueda 
de satisfacción inmediata de los deseos (Kacen et 
al., 2012).  

Por lo tanto, en futuros estudios debería 
examinarse el rol del materialismo en la relación 
entre las actitudes de compra impulsiva y 
compulsiva, probando algún modelo de mediación 
entre variables. Así, resulta preocupante 
comprobar la presencia de esta relación en los 
jóvenes participantes de este estudio, dado que la 
literatura previa señala que sería en estas edades 
donde se instalarían las actitudes de compra 
compulsivas (Harvanko et al., 2013; Maraz et al., 
2016; Tokgoz, 2020). Sin embargo, también resulta 
interesante la evidencia encontrada en este 
estudio, en cuanto a que la satisfacción vital mostró 
una relación directa con una actitud austera hacia 
el endeudamiento, y a su vez, esta última mostró 
una asociación directa con la actitud de compra 
racional, lo que va en la misma línea de estudios 

previos (Denegri et al., 2017; Godoy et al., 2018) y 
parece indicar que en los jóvenes también subyace 
la posibilidad de resistencia a las presiones de la 
sociedad de consumo.  

Ello permite deducir que con una intervención 
adecuada se podrían cambiar los patrones 
impulsivos de compra; y con ello, fortalecer factores 
protectores frente al sobre endeudamiento. Por lo 
tanto, personas con tendencias actitudinales 
impulsivas y compulsivas, podrían encontrar en el 
endeudamiento una vía rápida (hedonista) para 
satisfacer sus aspiraciones de consumo, sin 
considerar sus posibilidades económicas reales. 
Esto evidentemente constituye un riesgo para la 
estabilidad y bienestar financiero personal y 
familiar.  

Con respecto a la satisfacción con la vida, se 
encontró que esta difiere según el nivel 
socioeconómico, identificándose mayores puntajes 
en los niveles socioeconómicos más altos, lo que 
es consistente con estudios previos en Chile 
(Castellanos et al., 2020; Schnettler et al., 2014). 
Esto significa que las condiciones materiales son 
importantes para que las personas logren tener una 
mayor calidad de vida, entendiendo el bienestar a 
nivel objetivo y subjetivo, satisfaciendo así sus 
necesidades e incrementando la posibilidad de 
alcanzar sus metas, especialmente en un contexto 
postpandemia que exige esfuerzos para resolver 
desafíos sociales y económicos, de tal forma que 
las personas tengan un nivel de vida digno 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos [OCDE], 2023).  

Un resultado similar se tuvo con la actitud de 
compra impulsiva, la cual predomina en niveles 
socioeconómicos más altos y está en 
correspondencia con investigaciones anteriores 
(Castellanos et al., 2020; Denegri et al., 2011). Ello 
exige la implementación de programas de 
educación financiera, que promuevan el desarrollo 
de actitudes y habilidades que contribuyan a un 
mejor control de las finanzas personales, lo cual 
permitirá incrementar el bienestar financiero 
(Brüggen et al., 2017). 

Igualmente, dado que la focalización de la 
presente investigación es en estudiantes, 
probablemente muchos aún dependen 
económicamente de su familia; por lo cual, sería 
necesario considerar la realización de la 
investigación con jóvenes laboralmente activos e 
independientes económicamente. Esto permitiría 
tener una aproximación más completa al 
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comportamiento financiero de los jóvenes como 
segmento poblacional.  

Existen algunas limitaciones del estudio. Al 
usar un diseño transversal no es posible establecer 
causalidad, únicamente relaciones entre las 
variables. Asimismo, el abordaje de la muestra fue 
realizada en la IX Región de Chile, por ello, en 
futuros estudios sería conveniente tomar una 
muestra nacional para que los resultados sean 
generalizables a una población más grande, y de 
ser posible, ampliar el rango etario de la muestra 
para tener poder hacer comparaciones del 
comportamiento financiero. 

En conclusión, la sociedad posmoderna 
modela valores hedonistas que desencadenan en 
actitudes favorables al endeudamiento; lo que 
representa un riesgo para el bienestar objetivo y la 
satisfacción vital; puesto que se pierde la noción del 
futuro y se acentúa un “presentismo” peligroso para 
el desarrollo adecuado de prácticas financieras 
saludables, tanto a nivel individual y colectivo. 

Disponibilidad de datos 
Todo el conjunto de datos que apoya los 

resultados de este estudio está disponible 
mediante solicitud al autor de contacto [Luis Mario 
Castellanos Alvarenga 
lcastellanos@santotomas.cl]. 

Disponibilidad de métodos analíticos 
Todo el conjunto de métodos analíticos que 

apoya los resultados de este estudio está 
disponible mediante solicitud al autor de contacto 
[Luis Mario Castellanos Alvarenga 
lcastellanos@santotomas.cl]. 

Disponibilidad de materiales 
Todo el conjunto de materiales que apoya los 

resultados de este estudio está disponible 
mediante solicitud al autor de contacto [Luis Mario 
Castellanos Alvarenga 
lcastellanos@santotomas.cl]. 
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