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Resumen

Introducción: la satisfacción vital es una variable que asume especial interés para la comunidad científica, ya 

que es la dimensión cognitiva del bienestar subjetivo y es fundamental para tener una adecuada salud mental. Ob-
jetivo: indagar la evidencia científica donde se aborde la relación de la satisfacción vital con los valores materiales 

y las actitudes de compra y endeudamiento. Método: se establecieron criterios de búsqueda basados en el tema de 

estudio, encontrando 176 artículos, de los cuales se hizo un proceso de depuración siguiendo los criterios Prisma-P. 

Se analizaron 16 artículos que cumplieron los criterios de inclusión, el 64.7% de los artículos se centran en la rela-

ción entre los valores materiales y satisfacción vital, por lo que se discute la implicación de estos en las sociedades 

de consumo. Conclusión: la satisfacción con la vida es una variable que se asocia de forma inversa con los valores 

materiales, probablemente esto se deba a que los productos pierden su valor de uso y simbólico con el paso del 

tiempo y la necesidad de seguir acumulando objetos materiales. Existen limitaciones propias de esta revisión siste-

mática, las cuales se plantean como desafíos para futuras investigaciones. 

Palabras clave: Satisfacción vital, valores materiales, actitudes hacia la compra, actitudes hacia el endeudamiento. 

Abstract

Introduction: life satisfaction is a variable that assumes special interest for the scientific community, since it 

is the cognitive dimension of subjective well-being and is essential to have adequate mental health. Objective: 

to investigate the scientific evidence where the relationship of life satisfaction with material values and attitudes 

towards buying and indebtedness is addressed. Method: search criteria based on the subject of study were establi-

shed, finding 176 articles, of which a purification process was carried out following the Prisma-P criteria. 16 articles 

that met the inclusion criteria were analyzed, 64.7% of the articles focus on the relationship between material va-

lues and life satisfaction, so the implication of these in consumer societies is discussed. Conclusion: life satisfaction 

is a variable that is inversely associated with material values, this is probably due to the fact that products lose 

their use and symbolic value over time and the need to continue accumulating material objects. There are limita-

tions inherent to this systematic review, which are posed as challenges for future research.
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Introducción

Las sociedades de consumo prometen la autorrea-

lización a través de alcanzar metas basadas en com-

prar productos, de ahí la frase “lo quiero porque me lo 

merezco”. En ellas, las decisiones existenciales están 

ligadas a la influencia social y a las expectativas de inte-

grarse a la sociedad a través de comprar, entendiendo el 

consumo como la compra de bienes y servicios; ya sea 

para satisfacer necesidades de subsistencia o incluso 

deseos promovidos desde diferentes estrategias merca-

dotécnicas (Lipovetsky, 2007).

De acuerdo con lo anterior, la conducta de compra 

tiene a la base un conjunto de signos y símbolos asocia-

dos al objeto de manera estructural, y en las sociedades 

de consumo, no solo se compra de manera utilitaria 

para satisfacer necesidades, sino también se promue-

ve la satisfacción de deseos independientemente si se 

cuenta con los recursos para materializarlos. Siguiendo 

lo propuesto por Baudrillard (2011) “en este sentido 

estructural, la sociedad de consumo no tiene sustancia 

mental, sociológica o económica independiente y au-

tónoma en relación con los signos que constituyen su 

fundamento simbólico, ya que tal sociedad está basada 

en el intercambio de signos” (p. XL). Esto indica que 

adquirir productos está asociado a un estatus que es 

compartido socialmente. En las sociedades de consumo, 

el estatus se muestra a partir de un comportamiento de 

compra que busca que el sujeto se diferencie del resto, 

mostrando una relación de poder basada en el poder 

adquisitivo, donde los objetos fluyen y pierden su valor sim-

bólico, para dar paso a nuevos productos (Bauman, 2007).

Por su parte, Castellanos et al. (2016) señalan que el 

consumo se ha constituido en un elemento articulador 

de identidad individual y colectiva, en consecuencia, las 

personas aspiran a mostrar un comportamiento de con-

sumo homogenizado; independientemente, si sus deci-

siones de compra tienen consecuencias negativas en su 

satisfacción vital a corto, mediano y largo plazo (Denegri 

et al., 2014). 

De ese modo, Baudrillard (2011) plantea que la so-

ciedad neoliberal consolida y unifica las expectativas 

individuales de consumo; por ello, las personas aspiran 

a mostrar un estatus de consumo que les dote de se-

guridad al relacionarse con los demás; dejando de lado 

aspectos centrales de la satisfacción con la vida, como 

el apoyo social positivo (familia, amigos, pareja), te-

ner buena salud, definir los intereses vocacionales por 

pasión a una carrera u oficio, etc. La satisfacción con 

la vida se ha convertido en un factor de interés para la 

comunidad científica, ya que al ser el componente cog-

nitivo del constructo bienestar subjetivo, permite que 

las personas evalúen su vida en términos generales o de 

dominios específicos (Pavot & Diener, 2008). 

La satisfacción con la vida se ha investigado de 

distintas formas en Psicología, relacionándola con dis-

tintas variables, por ejemplo, en un estudio realizado 

por Moreta-Herrera et al. (2018) se encontró que esta 

guarda una relación directa con el bienestar psicológico 

y el funcionamiento positivo, lo cual es fundamental en 

la vida del ser humano. En otro estudio se estableció 

que la satisfacción con la vida contribuye al bienestar y 

armonía social, ya que las personas tienden a integrar-

se de mejor manera en el cumplimiento de normas y 

reglas de convivencia (Moreta-Herrera et al., 2017). Sin 

embargo, existen escasos estudios que se enmarquen 

en el abordaje de la satisfacción vital desde la Psicología 

Económica y del Consumo. De ahí la necesidad de ex-

plorar los estudios que aborden su relación con valores 

materiales, y las actitudes de compra y endeudamiento.  

Los valores materiales se conciben como el conjun-

to de creencias asociadas a la adquisición de bienes 

materiales que aparentemente dan felicidad; como si 

el éxito personal y la configuración del ser, dependiera 

de los bienes y objetos que se poseen (Dittmar, 2005). 

Así, cuando el comportamiento económico refleja un 

deficiente manejo de las finanzas, surge una especie de 

malestar psicológico, lo cual afecta negativamente la 

satisfacción con la vida y genera progresivamente dete-

rioro a nivel individual y social.

Por otro lado, las actitudes hacia la compra son en-

tendidas como la predisposición a adquirir bienes y ser-

vicios para satisfacer necesidades y deseos, e incluso, 

pueden tener un carácter simbólico (Solomon, 2008). 

Estas también han sido llamadas estilos de compra; y 

se clasifican en compra impulsiva, compulsiva y planifi-

cada (Luna & Quintanilla, 2000). La compra planificada 

o compra cognitiva, es aquella con alta activación cog-
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nitiva y baja activación emocional, ello la orienta a la 

búsqueda y contraste de información antes de tomar 

decisiones financieras (Castellanos et al. 2020; Godoy et 

al., 2015). 

Por su parte, la compra impulsiva implica una alta ac-

tivación emocional, lo que se expresa en una tendencia 

a comprar de forma espontánea, irreflexiva e inmediata 

(Kacen et al. 2012). Así, se plantea que ese tipo de com-

pra guarda una relación directa con la compra compulsi-

va, la cual es considerada patológica y se caracteriza por 

un impulso irresistible de comprar con alta presencia de 

ansiedad y pérdida de control sobre el comportamiento; 

a pesar de las consecuencias negativas en la vida perso-

nal, social o laboral y en su equilibrio financiero (Denegri 

et al., 2017). Así, la satisfacción vital es importante para 

prevenir estados de ánimo negativos, como la tristeza, 

frustración, angustia, entre otros. 

De ahí surge la importancia de indagar la literatura 

científica que aborde su relación con los valores mate-

riales y las actitudes de compra y endeudamiento, ya 

que es oportuno visualizar la calidad metodológica y la 

relevancia práxica de artículos científicos sobre el tema, 

es decir, cómo contribuyen a nivel teórico y práctico en 

la comprensión de la satisfacción vital desde la Psicolo-

gía Económica y del Consumo. 

Por ello, el objetivo de esta investigación fue indagar 

la evidencia científica donde se aborde la relación de 

la satisfacción vital con los valores materiales y las ac-

titudes de compra y endeudamiento. De tal forma que 

se pueda determinar el abordaje de estas variables en 

el contexto de las investigaciones científicas que se han 

publicado desde el año 2000 al 2021.

Método

Para la realización de esta revisión sistemática de 

la literatura científica, se han seguido las normas de 

la declaración PRISMA-P (“Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses”), la cual 

permite estructurar paso a paso investigaciones con la 

modalidad revisión sistemática y metaanálisis (Moher 

et al., 2015; Page et al., 2020). La búsqueda de estudios 

previos se ha realizado en diferentes bases de datos, ta-

les como: Web of Science, Scopus y Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). Se restringió el rango temporal 

de la búsqueda, considerando los artículos publicados 

entre los años 2000 y 2021. 

La estrategia de búsqueda incluyó los siguientes 

términos: 

(“Satisfaction with life” or “life satisfaction”) AND 

“materialism” or “material values” and “purchasing 

styles” or “impulsive buying” or “compulsive buying”  

or “addiction to buying” or “addictive buy” or “addic-

tive shopp” or “buying addict” or “buying mani” or 

“compulsive buy” or “compulsive buying behavior” or 

“compulsive buying behaviors” or “compulsive buying 

behaviour” or “compulsive buying disorder” or “com-

pulsive offline buy” or “compulsive online buy” or 

“compulsive online shopp” or “compulsive purchasing” 

or “compulsive shopp” or “compulsory buy” or “hoar-

ding compulsive buying disorder” or “impulsive-com-

pulsive buy” or “impulsive-compulsive buying disorder 

(ICBD)” or “mall mania” or “obsessive-compulsive buy” 

or “online compulsive buy” or “online shopping addict” 

or “online shopping dependency” or “pathological buy” 

or “problematic internet shopp” or “problematic online 

shopping behaviour” or “shopping addict” or “shopping 

disorder” or onioman or shopahol or “compulsory buy-

out” or “internet shopping addiction” or “internet sho-

pping addictive” or “compulsive spending” or “planned 

buying” or “attitude toward debt”. 

Los criterios de inclusión y exclusión de los artículos 

que fueron parte de esta revisión sistemática, se deta-

llan en la Tabla 1.

Procedimiento y extracción de datos

Los archivos en formato ris con las referencias se 

exportaron a la página web Rayyan, la cual es una he-

rramienta gratuita para realizar revisiones sistemáticas. 

Se eliminaron los registros duplicados (2 archivos) y se 

procedió en un primer momento a leer los resúmenes 

de los demás artículos. Se hizo un cribado por título, 

palabras clave y resumen para eliminar artículos que no 

cumplieran los criterios de elegibilidad. Luego se revisa-

ron y se discutieron de manera conjunta las diferencias 

en los artículos seleccionados por los revisores y se pro-

cedió con la lectura de textos completos para concretar 

la revisión sistemática; y fueron analizados con base en 

los criterios de calidad metodológica.
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Tabla 1. Criterios de elegibilidad de los estudios previos

Criter ios  de inc lus ión Criter ios  de exclus ión

Artículos científicos y capítulos de 
libro

Cualquier publicación diferente a artículo científico o capítulo de libro: tesis, actas de congresos, no-
ticias en medios digitales, blogs, etc.

Estudios empíricos. Cualquier estudio diferente a los estudios de empíricos: reflexiones personales, estudios epistemoló-
gicos, estudios meta analíticos, etc. 

Estudios correlacionales y explicati-
vos sobre la satisfacción con la vida, 
valores materiales y actitudes de 
compra y endeudamiento.

Estudios que no aborden las variables de interés en esta revisión. 

Estudios que aborden poblaciones 
adolescentes y adultas. Estudios que hayan utilizado muestras con niñas y niños.

Idioma inglés y español Cualquier idioma distinto al inglés o español.

Fuente: Elaboración propia. 

Criterios de calidad metodológica

Estudios Cuantitativos: Las investigaciones debían haber sido realizadas con instrumentos que contengan un co-

eficiente alfa de confiabilidad adecuado (superior a 0.70), técnicas estadísticas paramétricas y no paramétricas que 

permitieran comprobar las hipótesis, en estudios transversales que el tamaño de la muestra fuera acorde al tipo de 

estudio y potencia estadística deseada por los autores (Argibay, 2009).

Resultados

En la figura 1 se detalla el proceso de selección de investigaciones que son parte de esta revisión sistemática. 

La cantidad de artículos encontrados fue 195. Una vez culminado el proceso de identificación, se prosiguió a la 

selección y, de este total, se eliminaron 55 artículos duplicados, se hizo una búsqueda automática y luego se hizo 

manualmente. Posteriormente, se evaluaron preliminarmente los estudios potenciales considerando los criterios 

de inclusión; a partir de esto, se eliminaron 124 estudios más (61 por título, 40 a partir de leer el resumen y 23 

después de hacer lectura completa). Por tanto, tras la búsqueda electrónica quedaron 16 estudios que cumplían los 

criterios para ser parte de la investigación.
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Figura 1. Flujo del proceso de selección de artículos científicos

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 2 se exponen las principales características de los 16 estudios que fueron parte de esta revisión sis-

temática: autores y año, objetivos, muestra, promedio de edad, distribución por sexo, variables e instrumentos de 

medida utilizadas.

Tabla 2. Descripción de características de artículos incluidos en la investigación

Autores  
y  año

Objet ivos  del  
art ículo

Población 
estudiada

Muestra,  
edad y  DT

% de hombres 
y  mujeres

Variables   
estudiadas e  
instrumentos

A n g  e t  a l . 
(2013).

Abordar  dos  brechas 
de invest igación me-
d iante  e l  examen de 
las asociaciones entre 
soledad, materialismo y 
satisfacción con la vida.

Adultos

n=366
(Mean =21.40 

años (DT = 
1.51)

50.27% fueron 
mujeres y 49.73% 

hombres

Valores Materiales 
(Escala de Valores 
Materiales, Richins, 
2004). Satisfacción 
con la vida (Escala 
de Satisfacción con 
la Vida, Diener, et al, 
1985)

B a l i k c i o g l u 
y  A r s l a n 
(2020).

Explicar los mecanismos 
que pueden conducir a 
la relación observada 
entre material ismo y 
satisfacción con la vida 
en Turquía.

Adultos

n=277
(Mean = 

21.63 años 
(DT = 1.97)

59.9% fueron muje-
res y 40.1% hombres

Va l o r e s  m a t e r i a l e s 
(Escala de materialis-
mo, Richins y Dawson, 
1992) Satisfacción con 
la vida, Diener, et al, 
1985).

Baker et al.
(2013).

Evaluar  e l  efecto del 
materialismo en la sa-
tisfacción con la vida 
e n  u n a  m u e s t r a  d e 
Malasia. 

Adultos

n=1,003
(Mean = 

48.07 años 
(DT = 16.58)

51.4% fueron muje-
res y 48.6% hombres

S at i s fa c c i ó n  co n  l a 
v i d a ,  D i e n e r,  e t  a l , 
1985).
Escala de materialis-
mo desarrollada por 
Richins (2004)

Burroughs
& Rindfleisch 
(2013).

Examinar la relación en-
tre valores materiales y 
otros valores importan-
tes de la vida. Además, 
evaluar la conceptua-
lización de por qué el 
materialismo es la antí-
tesis de bienestar.

Adultos

n=373
(Mean = 47 

años (DT = No 
raportado)

52% fueron mujeres y 
48% hombres

Va l o r e s  m a t e r i a l e s 
(Escala de materialis-
mo, Richins y Dawson, 
1992).
S at i s fa c c i ó n  co n  l a 
v i d a ,  D i e n e r,  e t  a l , 
1985).

Descripción de las características de los artículos incluidos
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Autores  
y  año

Objet ivos  del  
art ículo

Población 
estudiada

Muestra,  
edad y  DT

% de hombres 
y  mujeres

Variables   
estudiadas e  
instrumentos

Bustos et al. 
(2019)

Describir las prácticas 
de consumo y endeu-
d a m i e n t o  i n f o r m a l , 
actitudes hacia el en-
deudamiento, materia-
lismo y susceptibilidad 
a la inf luencia de los 
pares y en adolescentes 
rurales, según género 
y nivel socioeconómico 
de una comuna semi 
rural de la Región de La 
Araucanía-Chile.

Adolescentes

n=150
(Mean = 16.7 
años (DT = No 

reportado)

41.3% fueron muje-
res y 58.7% hombres

Escala de materialis-
mo para adolescentes
(Goldberg, Gorn, Pe-
racchio & Bamossy,
2 0 0 3 ) ,  E s c a l a  d e 
A c t i t u d e s  h a c i a  e l 
Endeudamiento
(Denegri, Palavecinos, 
Ripoll, &
Yáñez, 1999).

C a ste l l a n o s 
et al. (2020)

Examinar  la  re lac ión 
entre esti los de com-
pra, valores materiales 
y  sat i sfacc ión  con la 
vida en adolescentes 
que cursan educación 
secundaria de distinto 
nivel socioeconómico 
del sur de Chile.

Adolescentes

n = 423
(Mean = 

15.62 años 
(DT = 2.14)

54.4% fueron muje-
res y 45.6% hombres

E s t i l o s  d e  c o m p r a 
(Escala de actitudes 
hacia la compra, Luna, 
1998, adaptada para 
adolescentes por De-
negri, et al., 2014c).
Valores  Mater ia les , 
Escala de materialis-
mo para adolescentes. 
(Goldberg, Gorn, Pe-
racchio & Bamossy,
2003).
S at i s fa c c i ó n  co n  l a 
vida Escala breve de 
s a t i s fa c c i ó n  c o n  l a 
v ida para  estudian-
tes (Selingson et al., 
2003).

C h e n  e t  a l . 
(2013)

I nve st i ga r  l o s  m e ca -
nismos psicológicos a 
través de los cuales el 
materialismo afecta el 
bienestar subjetivo en 
el contexto de la Cultu-
ra china.

Adultos

n = 261
(Mean = 

23.07 años 
(DT = 1.27)

63.6% fueron muje-
res y 36.4% hombres

Va l o r e s  m a t e r i a l e s 
(Escala de materialis-
mo, Richins y Dawson, 
1992).
S at i s fa c c i ó n  co n  l a 
v i d a ,  D i e n e r,  e t  a l , 
1985).
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Autores  
y  año

Objet ivos  del  
art ículo

Población 
estudiada

Muestra,  
edad y  DT

% de hombres 
y  mujeres

Variables   
estudiadas e  
instrumentos

Iannello et 
al. (2020).

(1) Evaluar el impacto 
subjetivo que el bien-
e s t a r  f i n a n c i e r o  d e 
a d u l t o s  e m e r g e n t e s 
(es decir, la percepción 
subjetiva de la propia 
s i tuac ión f inanc iera) 
t iene en el  bienestar 
subjetivo y psicológico 
y (2)  verif icar s i  esta 
relación es moderada 
p o r  l a s  d i f e r e n c i a s 
i n d i v i d u a l e s  d e  l o s 
a d u l t o s  e m e r g e n t e s 
con respecto a la forma 
en que pueden to le-
rar la incertidumbre y 
ambigüedad.

Adultos

n = 452 (Mean 
= 24.01 años 
(DT = 1.79)

67% fueron mujeres y 
33% hombres

Bienestar financiero 
(Subjective financial 
well-being was mea-
sured by the 25-item 
M u l t i d i m e n s i o n a l 
Subjective Financial 
W e l l - b e i n g  S c a l e 
M S F W B S ;  S o rg e n te 
and Lanz 2019)
El bienestar subjetivo 
se midió con la subes-
c a l a  d e  b i e n e s t a r 
subjetivo de 9 ítems 
de que incluye la sa-
tisfacción con la vida 
(Su et al. 2014).

Kasser et al. 
(2013)

Examinar los cambios 
en los valores materia-
les  re lac ionados  con 
el bienestar subjetivo 
(dentro de ello la sa-
tisfacción con la vida) 
desde un punto de vista 
experimental.

Adultos

n = 118
(Promedio 

y DT no 
reportado)

53.4% fueron muje-
res y 46.6% hombres

Escala de materialis-
mo de Kasser & Ryan 
(1993). Escala de Sa-
tisfacción con la Vida, 
Pavot, et al. (1998).

O r t i z  e t  a l . 
(2019)

Ident i f icar  los  facto-
res determinantes del 
b i e n e sta r  f i n a n c i e ro 
y estimar su relación 
con la calidad de vida 
(incluyendo satisfacción 
vital) en una muestra 
de trabajadores profe-
sionales de Guayaquil, 
Ecuador.

Adultos

n = 913 (Mean 
= 34.06 años 

(DT = 9.7)

52% fueron mujeres y 
48% hombres

Escala de Satisfacción 
con la Vida, Diener et 
al. (1985).
Esca la  de  act i tudes 
h a c i a  e l  e n d e u d a -
miento (Denegri et al. 
1999)

Otero-López 
y  V i l l a r d e -
franco (2011)

Evaluar el rol de la au-
toestima como posible 
“filtro” de la influencia 
del materialismo sobre 
la adicción a la compra.

Adultos

n = 544 (Mean 
= 38.2 años 
(DT = 9.7)

El 100% de la mues-
tra fueron mujeres.

G e r m a n  A d d i c t i v e 
Buying Scale (GABS), 
elaborada
por Scherhorn y cols. 
(1990). Escala de Ma-
terial isma adaptada 
(Richins y Dawson).
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Autores  
y  año

Objet ivos  del  
art ículo

Población 
estudiada

Muestra,  
edad y  DT

% de hombres 
y  mujeres

Variables   
estudiadas e  
instrumentos

R y a n  & 
D z i u r a w i e c 
(2001)

Examinar  la  re lac ión 
entre los valores mate-
riales y la satisfacción 
con la vida. 

Adultos

n = 162 (Pro-
medio y DT 

no reportado)

55.60% fueron 
mujeres y 44.40% 

hombres

Escala “Encantado-Te-
rr ib le”  que incluye: 
satisfacción general 
con la vida (Andrews y 
Withey, 1976) 
Va l o r e s  m a t e r i a l e s 
(Escala de materialis-
mo, Richins y Dawson, 
1992).

Seinauskiene 
et al. (2016),

Explicar el mecanismo 
subyacente de la rela-
ción entre el bienestar 
subjetivo y la inclina-
ción hacia el compor-
ta m i e nto  d e  co m p ra 
impulsiva.

Adultos

n = 313 (Mean 
= 38.2 años 
(DT = 9.7)

66.66% fueron 
mujeres y 33.44% 

hombres

Escala de Satisfacción 
con la vida (Pavot et 
al., 1991)
Va l o r e s  m a t e r i a l e s 
(Escala de materialis-
mo, Richins y Dawson, 
1992).

S i rgy,  et  a l . 
(2011)

El objetivo fue aportar 
a  l a  t e o r í a  s o b r e  e l 
vínculo entre el mate-
rialismo y satisfacción 
con la vida, mediante el 
desarrollo de un mode-
lo teórico que explique 
esta paradoja.
Explicar esta paradoja 
p u e d e  p ro p o rc i o n a r 
una mayor  compren-
sión del debate sobre 
los aspectos positivos 
y efectos negativos del 
desarrollo económico 
en la calidad de vida.

Adultos

n = 1185
(Promedio 

y DT no 
reportado)

66.42% fueron 
mujeres y 39.58% 

hombres

Valores materiales 
(Escala de materialis-
mo, Richins y Dawson, 
1992 modificada, in-
corporando la dimen-
sión singularidad a la 
escala).
Versión corta de 
Escala de Satisfacción 
con la vida, Cambell, 
1976).

Tsang et  a l . 
(2014)

Analizar el rol media-
dor de la gratitud y la 
satisfacción de las ne-
cesidades tienen en la 
relación entre materia-
lismo y satisfacción con 
la vida.

Adultos 

n = 246
(Rango de 

edad 18-25 
años)

52.4% fueron muje-
res y 47.6% hombres

Va l o r e s  m a t e r i a l e s 
(Escala de materialis-
mo, Richins y Dawson, 
1992).
S at i s fa c c i ó n  co n  l a 
v ida ,  D iener  et  a l . , 
1985).

V i l l a r d e -
f r a n c o s  y 
Otero-López 
(2015)

Estimar la prevalencia 
de compra compulsiva 
en una muestra
de estudiantes univer-
sitarios de la región de 
Galicia (España).

Adultos

n = 1448
(Mean = 

19.51años 18-
25 años)

50.4% fueron muje-
res y 49.6% hombres

The German Compul-
sive Buying Scale. Es-
cala de materialismo, 
(R ich ins  & Dawson, 
1992).
S at i s fa c c i ó n  co n  l a 
v ida ,  D iener  et  a l . , 
1985).

Fuente: Elaboración propia.
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Descripción de los hallazgos de los artículos revisados

En la tabla 3 se muestra la descripción de los hallazgos de la revisión sistemática, en la cual se presenta un resu-

men de los principales resultados que se reportan en la literatura encontrada.

Tabla 3. Descripción de los hallazgos de los artículos analizados
Autores  y  

año
Diseño del  

Estudio
Pruebas 

estadíst icas
Resumen de 
resultados Conclusiones

Ang et al. (2013). No experimental 
transversal.

Correlación de 
Pearson. Prueba 

T para grupos 
independientes.

El materialismo tuvo una 
correlación significativa e 
inversa con la satisfacción 
con la vida (r = -.33, d de 
Cohen = .70,
p \ .001). El valor d de Co-
hen varió de .70 a 1.09, lo 
que sugiere que el efecto 
es aproximadamente entre 
mediano y grande.

Existe una relación inversa entre 
los valores materiales y la sa-
tisfacción con la vida, la cual es 
entre mediana y alta intensidad.

Balikcioglu & Ars-
lan (2020). Transversal Análisis de 

Ecuaciones 
Estructurales

El análisis reveló una rela-
ción negativa entre el ma-
terialismo y la satisfacción 
con la vida (H9) (β = −0,15, 
p <0,05).

La satisfacción vital se encuen-
tra inversamente relacionada 
con los valores materiales, aun-
que en esa relación hay varia-
bles que median y moderan esa 
relación. 

Baker et al.
(2013). Transversal

Análisis de 
Ecuaciones 

Estructurales

El  coef ic iente estandari -
zado de materialismo y la 
satisfacción con la vida fue 
de −.24 (p <.001), propor-
c i o n a n d o  a p oyo  p a ra  l a 
asociación negativa hipo-
tética entre materialismo y 
satisfacción con la vida.

Existe una relación negativa en-
tre la satisfacción con la vida y 
los valores materiales, en la cual 
intervienen covariables como 
deseabilidad social y estrés.

Burroughs
&  R i n d f l e i s c h 
(2013) .

Transversal

Relac ión 
L ineal  

Estructural
Correlac ión de 

Pearson

Existe  una re lac ión 
inversa  entre  mate-
r ia l i smo y  sat is fac-

c ión con la  v ida (β  =  
. -24,  p  < .05) .

S e  i n c o r p o r a r o n  o t r a s  
v a r i a b l e s  p a r a  v e r  e l  
efecto en d icha re lac ión,  
e n c o n t r a n d o  q u e  e l  e s -
t rés  d i sminuye  e l  e fecto 
d e l  m a t e r i a l i s m o  e n  l a  
sat is facc ión v i ta l .

B u s t o s  e t  a l .  
(2019) Transversal

Pruebas  t  
de Student  

y  ANOVA 
unifactor ia l .  

Correlac ión de 
Spearman

Existe  una corre la-
c ión pos it iva  entre  

act i tudes de consumo 
hedonistas  y  mate-
r ia l i smo (rho= .211;  

p= .010)  con un nivel  
bajo.

E l  m a t e r i a l i s m o  s e  r e l a -
c i o n a  c o n  a c t i t u d e s  d e 
c o n s u m o  h e d o n i s t a s ,  l o  
cua l  genera  práct icas  de 
c o n s u m o  i m p u l s i v a s  y  
c o m p u l s i v a s ,  p u d i e n d o 
generar  un est i lo  de con-
sumo patológico.  
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Autores  y  
año

Diseño del  
Estudio

Pruebas 
estadíst icas

Resumen de 
resultados Conclusiones

Caste l lanos  et  
a l .  (2020) Transversal Corre lac ión de 

Pearson

S e  o b s e r v a  u n a  r e -
l a c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  
v a l o r e s  m a t e r i a l e s  y  
c o m p r a  c o m p u l s i v a  
c o n  m o d e r a d a  i n -
t e n s i d a d  ( r  =  0 . 4 4 ,  p  
<0.01) .
E x i s t e  u n a  c o r r e -
l a c i ó n  e s t a d í s t i c a -
m e n t e  s i g n i f i c a t i v a ,  
d i recta  y  de  modera-
d a  i n t e n s i d a d  e n t r e  
m a t e r i a l i s m o  y  c o m -
p r a  i m p u l s i v a  ( r  =  
0.50,  p  <  0.01) .  Ex iste  
u n a  r e l a c i ó n  i n v e r s a  
y  d e  b a j a  i n t e n s i d a d 
( r  =  - 0 . 2 3 ,  p  <  0 . 0 1 )  
e n t r e  s a t i s f a c c i ó n 
con  la  v ida  y  compra 
compuls iva.
S e  o b s e r v a  u n a  r e l a -
c ión inversa y  de baja  
i n t e n s i d a d  e n t r e  s a -
t is facc ión con la  v ida 
y  v a l o r e s  m a t e r i a l e s  
( r  =  -0 .11,  p  =  0 .012) .

L a  s a t i s f a c c i ó n  c o n  l a  
v i d a  s e  r e l a c i o n a  i n v e r -
s a m e n t e  c o n  l o s  v a l o -
r e s  m a t e r i a l e s  y  c o n  l a  
c o m p r a  c o m p u l s i v a .  L o  
c u a l  p u e d e  i n d i c a r  q u e 
niveles  a l tos  de mater ia-
l i s m o  p u d i e r a n  c o n d u c i r  
a  generar  ad icc ión  hac ia  
las  compras.

C h e n  e t  a l .  
(2013) Transversal Regres ión 

l ineal  múlt ip le

Ex iste  re lac ión inver-
s a  e n t r e  s a t i s f a c c i ó n 
c o n  l a  v i d a  y  m a t e -
r ia l i smo (β  =   . -35 ,  p  
< .01) .  R2 0.20.

E l  m a t e r i a l i s m o  g u a r d a 
una  re lac ión  inversa  con 
l a  s a t i s f a c c i ó n  c o n  l a  
v i d a ,  y  p r e d i c e  u n  2 0 % 
d e  l a  v a r i a n z a  d e  l a  s a -
t is facc ión v i ta l .  

Iannel lo  et  a l .   
(2020) . Transversal Anál is is  de 

c lúster

E l  b i e n e s t a r  f i n a n -
c iero  se  re lac iona  de 
f o r m a  d i r e c t a  c o n  l a  
s a t i s f a c c i ó n  c o n  l a  
v i d a  r  =  0 . 1 8 1 ,  p  <  
0 .01)  

E l  b i e n e s t a r  f i n a n c i e r o 
e s  u n a  v a r i a b l e  q u e  i n -
f l u y e  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n 
v i ta l  de manera pos it iva.  
A d e m á s ,  l o s  r e s u l t a d o s 
v a r í a n  e n  f u n c i ó n  d e 
o t r a s  v a r i a b l e s  q u e  s e  
i n c l u y e n  e n  e l  m o d e l o 
d e  r e l a c i ó n ,  c o m o  p e r -
cepc ión  de  futuro  f inan-
c i e r o ,  a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l  d i n e r o ,  t e n e r  d i n e r o 
y  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  
pares.   

K a s s e r  e t  a l .  
(2013) Longitudinal

Correlac ión de 
Pearson y  Re-
gres ión L ineal  

Múlt ip le

E l  m a t e r i a l i s m o  s e 
r e l a c i o n ó  d e  f o r -
m a  i n v e r s a  c o n  e l  
b i e n e s t a r  s u b j e t i v o 
e n  e l  t i e m p o  1  y  3  
respect ivamente 
r  =  -0 .18,  p  <  0 .05)  y  
r  =  -0 .24,  p  <  0 .05) .

E l  m a t e r i a l i s m o  e s  u n a 
var iable  que afecta  la  d i -
mensión sat is facc ión con 
l a  v i d a  d e  m a n e r a  n e g a -
t iva,  s in  embargo,  con e l  
p a s o  d e l  t i e m p o  e s  m e -
d iada  por  la  sat i s facc ión 
de las  neces idades.
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Autores  y  
año

Diseño del  
Estudio

Pruebas 
estadíst icas

Resumen de 
resultados Conclusiones

O r t i z  e t  a l .  
(2019) Transversal

Modelo l ineal  
general izado

Correlac ión de 
Pearson

La corre lac ión de 
Pearson entre Sat is -
facc ión con la  v ida 
y  act i tud hedonista  
de endeudamiento 

fue inversa  (r=  -0 .26,  
p<0.01,  la  cual  es  de 

baja  intens idad.  

L a  s a t i s f a c c i ó n  c o n  l a  
v i d a  s e  a s o c i ó  d e  f o r m a 
i n v e r s a  c o n  l a  a c t i t u d 
h e d o n i s t a  ( f a v o r a b l e )  
hac ia  e l  endeudamiento,  
l o  q u e  i n d i c a  q u e  e s t a r  
a l t a m e n t e  e n d e u d a d o 
afecta  la  sat i s facc ión  v i -
t a l  y  c a l i d a d  d e  v i d a  d e 
forma negat iva.  

Ot e ro - L ó p ez  y  
V i l l a rdef ranco 
(2011)

Transversal

Anál is is  de 
Regres ión,  
Ecuaciones  

Estructurales ,  
Correlac iones  
de Pearson y  

Test  de Sobel .

C o n f i r m a n  l a  e x i s -
t e n c i a  u n  e f e c t o 
i n d i r e c t o  d e  i m p o r -
tanc ia ,  éx i to  y  fe l i c i -
dad (d imensiones  del  
m a t e r i a l i s m o )  e n  l a  
adicc ión a  la  compra.  
E x p l i c a n  u n  2 6 . 2 % 
d e  l a  v a r i a n z a  d e  l a  
a d i c c i ó n  a  l a  c o m p r a 
( Z =  1 . 9 6 ,  p < . 0 5 ;  Z =  
2 . 1 ,  p < . 0 5 ;  Z =  2 . 6 4 ,  
p<.01)

E l  m a t e r i a l i s m o  s e  r e l a -
c i o n a  d e  f o r m a  d i r e c t a  
con la  adicc ión a  la  com-
pra (compra compuls iva) .  
S in  embargo ,  l a  var iab le  
a u t o e s t i m a  m e d i a  d i c h a 
re lac ión.  Por  lo  cual ,  hay 
q u e  t o m a r  l o s  r e s u l t a -
dos  con cautela  y  probar  
n u e v o s  m o d e l o s  t e ó r i -
c o s  q u e  e x p l i q u e n  d i c h a 
re lac ión.  

R y a n  y  D z i u -
rawiec  (2001) . Transversal .  Correlac ión de 

Pearson

E x i s t e  u n a  r e l a c i ó n 
i n v e r s a  e n t r e  l a  s a -
t is facc ión con la  v ida 
y  e l  mater ia l i smo 
r  =  -0 .28,  p  <  0 .001) .

L o s  h a l l a z g o s  d e l  e s t u -
d i o  a c t u a l  a p o y a n  y  s e  
s u m a n  a  i n v e s t i g a c i o n e s  
pasadas  que i lustran una 
r e l a c i ó n  n e g a t i v a  e n t r e  
e l  m a t e r i a l i s m o  y  s a t i s -
facc ión de v ida.

Autores  y  
año

Diseño del  
Estudio

Pruebas 
estadíst icas

Resumen de 
resultados Conclusiones

S e i n a u s k i e n e 
et  a l .  (2016) . Transversal Correlac ión de 

Spearman

Hubo una correlac ión 
directa  y  s igni f icat iva  
entre  e l  mater ia l i smo 
( é x i t o ,  c e n t r a l i d a d  y  
general idad)  y  la  ten-
dencia  de compra im-
p u l s i v a .  ( r h o =  0 . 1 6 8 ,  
p < 0 . 0 1 ;  r h o =  0 . 1 6 ,  
p<0.01).  Asimismo, se  
r e p o r t ó  u n a  r e l a c i ó n 
inversa  entre  va lores  
mater ia les  y  sat is fac-
c i ó n  c o n  l a  v i d a  ( r s =  
0 . 1 6 8 ,  p < 0 . 0 1 ;  r s =  
0.16,  p<0.01) .

S e  c o n c l u y e  q u e  l o s  v a -
l o r e s  m a t e r i a l e s  s o n 
p r e d i c t o r e s  d e  l a  c o m -
p r a  i m p u l s i v a .  A l  m i s -
m o  t i e m p o ,  l a  c o m p r a 
i m p u l s i v a  y  l o s  v a l o r e s  
mater ia les  se  re lac ionan 
d e  f o r m a  i n v e r s a  c o n  l a  
sat is facc ión con la  v ida.
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Autores  y  
año

Diseño del  
Estudio

Pruebas 
estadíst icas

Resumen de 
resultados Conclusiones

S i r g y  e t  a l .  
(2011) . Transversal

Anál is is  de 
ecuaciones  

estructurales .  
Modelo l ineal  
general izado

 

Ex iste  una corre la-
c ión inversa  entre  

mater ia l i smo y  sat is -
facc ión con la  v ida 

(r=  -0 .117,  p  <  0 .01) .

E x i s t e  u n a  r e l a c i ó n  i n -
versa entre e l  mater ia l is -
m o  y  s a t i s f a c c i ó n  c o n  l a  
v i d a ,  a u n q u e  p u e d e  s e r  
una  var iab le  que  in f luya 
pos i t i vamente  en  la  mo-
t i v a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  l a  
c u a l  s e  r e l a c i o n a r í a  d e 
f o r m a  d i r e c t a  c o n  l a  s a -
t is facc ión con la  v ida.  Es  
decir ,  de forma indirecta  
e l  m a t e r i a l i s m o  p o d r í a  
aportar  a  la  sat i s facc ión 
v i ta l .  

T s a n g  e t  a l .  
(2014) Transversal

Anál is is  con-
dic ionado de 

proceso.   

E l  mater ia l i smo t iene 
un efecto negat ivo 

en la  sat is facc ión con 
la  v ida β  =  - .24,  p  < 

.001.

E x i s t e  u n  e f e c t o  n e g a t i -
v o  d e l  m a t e r i a l i s m o  e n 
l a  s a t i s f a c c i ó n  v i t a l ,  s i n  
e m b a r g o ,  a l  i n s e r t a r  e n 
e l  mod e l o  p red i c t i vo  l as  
var iab les  sat i s facc ión  de 
n e c e s i d a d e s  y  g r a t i t u d ,  
e l  tamaño del  efecto  del  
mater ia l i smo en la  sat is -
f a c c i ó n  v i t a l  s e  r e d u c e 
de - .24 a  - .12.  Reducien-
do un 50% del  efecto.

V i l l a r d e -
f r a n c o s  y  
O t e r o - L ó p e z 
(2015)

Transversal

Anál is is  mul-
t ivar iado de 

regres ión 
logíst ica.

La  compra compul-
s iva  se  re lac iona de 

forma negat iva con la  
sat is facc ión v i ta l  

β =  - .163,  p  = .005.

L a  c o m p r a  c o m p u l s i v a  
d isminuye los  n ive les  de 
s a t i s f a c c i ó n  v i t a l ,  p e r o 
e s t a  r e l a c i ó n ,  p u e d e 
e s t a r  m e d i a d a  p o r  l o s  
n i v e l e s  d e  m a t e r i a l i s m o 
d e  l a s  p e r s o n a s ,  l o  c u a l  
s e r í a  u n  p r e d i c t o r  d e  l a  
compra compuls iva.  

 Fuente: Elaboración propia

Discusión de resultados

Como puede observarse, los resultados indican que el 64.7% de ellos, abordan la relación entre los valores ma-

teriales y satisfacción vital. Lo cual significa que hay un interés especial en acentuar la relación entre los valores 

materiales con la satisfacción vital. Sin embargo, hay estudios que no solo se enfocan en establecer la existencia de 

tal relación, sino también, en estudiar la influencia de variables mediadoras y moderadoras. De este modo, Ang et 

al. (2013) plantean que la soledad es una variable que incrementa los valores materiales, ya que las personas que 

se sienten más solitarias tienden a experimentar bienestar con las posesiones materiales, en cambio, la soledad se 

asocia de manera inversa con la satisfacción vital como dimensión del bienestar subjetivo. Asimismo, postula que el 

género es una variable que modera dicha relación. Por su parte, Balikcioglu y Arslan, (2020) también establece una 

relación inversa entre el materialismo y la satisfacción vital. Lo cual es consecuente con estudios previos que postu-

lan que las personas con altos valores materiales, tienden a evaluar negativamente su satisfacción vital, ello podría 

estar vinculado a las expectativas no resueltas que la misma sociedad de consumo impone (Bauman, 2007). 

En la misma línea, Castellanos et al. (2020) pudieron comprobar que existe una relación inversa entre baja y me-

diana intensidad entre los valores materiales y la satisfacción vital en población adolescente. Una posible explica-

ción sería la influencia de pares, ya que la presión del consumo, donde los jóvenes buscan alcanzar un status social 

e identidad basada en su conducta de compra, fomentando el desarrollo de actitudes de hedonistas. Esta idea ha 

sido analizada en esta revisión, ya que existe interés en analizar la relación de las actitudes de consumo y endeu-
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damiento con los valores materiales, en este sentido, sí 

existe evidencia que dichos valores inciden en el desa-

rrollo de actitudes hedonistas en detrimento de actitu-

des austeras de consumo (Bustos et al., 2019). En este 

sentido, una actitud austera podría estar relacionada de 

forma directa con la satisfacción vital, en cambio, una 

actitud hedonista estaría relacionada de forma inversa. 

Asimismo, Baker et al. (2013) establecieron que existe 

una relación negativa entre la satisfacción con la vida y 

los valores materiales, en la cual intervienen covariables 

como deseabilidad social y estrés. El contexto puede 

ser una variable que genere deseabilidad social, ya que 

la presión social puede de algún modo influir en que la 

variable sea una variable moderadora en dicha relación. 

Por otro lado, Ryan y Dziurawiec (2001), también 

coinciden que el materialismo se relaciona inversamen-

te con la satisfacción con la vida. En consecuencia, los 

estudios revisados, se enfocan mayoritariamente en la 

relación de valores materiales. Sin embargo, es oportu-

no destacar que no solo se centran en dicha relación, 

sino que tratan de explicarla a partir de involucrar varia-

bles como soledad, satisfacción de necesidades, género, 

nivel socioeconómico, entre otros; utilizando pruebas 

multivariadas de investigación (Sirgy et al., 2011; Tsang 

et al., 2014). 

 Otro elemento importante a mencionar es que 

la Escala de Materialismo de Richins y Dawson (1992) 

y la Ecala de Satisfacción con la vida de Diener et al. 

(1985); siguen siendo instrumentos de medición para 

aproximarse a las variables valores materiales y satis-

facción con la vida. Si bien es cierto han sufrido modifi-

caciones y adaptaciones, se considera que es parte de 

la práctica científica revisar los instrumentos de medi-

ción de manera constante, en función de la cultura, las 

características de los participantes, el lenguaje y otros 

factores que pudieran motivar a realizar modificaciones 

al instrumento original. 

En otro orden, se ha evidenciado la relación inversa 

entre la compra impulsiva y compulsiva con la satisfac-

ción con la vida, mientras que esas actitudes de com-

pra se relacionan de forma directa con el materialismo 

(Castellanos et al., 2020; Villardefrancos & Otero-López, 

2015). Parece ser que la sensación de administrar los 

recursos financieros de forma impulsiva genera placer 

psicológico a corto plazo, generando una especie de 

adicción a las compras, lo que se conoce como compra 

compulsiva. Sin embargo, a largo plazo esas actitudes 

de consumo generan malestar psicológico, como una 

especie de sentimiento de culpa, el cual hace que dismi-

nuya la satisfacción con la vida. 

Diversas investigaciones enmarcadas en la Psicología 

Económica y del Consumo han demostrado que la forma 

las personas tomamos decisiones económicas influye en 

nuestra satisfacción vital. Por ejemplo, se toman deci-

siones impulsivas o basadas en la presión social, es más 

probable que las personas actúen para tener aceptación 

grupal, independiente de su propio bienestar.

Por otro lado, cuando se toman decisiones económi-

cas basadas en valores y objetivos personales, es más 

probable que esas decisiones tengan un impacto posi-

tivo en la satisfacción vital. Por ejemplo, si tomamos la 

decisión de invertir en educación (cursos de especializa-

ción, carreras universitarias, etc.) para alcanzar nuestras 

metas profesionales, es más probable que nos sintamos 

satisfechos nuestras decisiones y que tengamos un ma-

yor sentido de bienestar.

 Finalmente, existen limitaciones en esta revisión 

sistemática, las cuales residen en que no se tomaron en 

cuenta estudios de tipo cualitativo, ya que para conocer 

la relación estadística entre las variables era necesario 

partir de un enfoque cuantitativo. Se recomienda en 

futuras investigaciones, indagar variables que puedan 

explicar la relación entre la satisfacción con la vida y 

los valores materiales, de tal manera que se alcance un 

equilibrio entre las decisiones financieras y el bienestar 

psicológico.
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