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Resumen
El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia de compra compulsiva y su asociación 

con síntomas emocionales e impulsividad en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín 
(Colombia), así como llevar a cabo la adaptación y validación de la escala de adicción a las compras 
de Bergen (BSAS). Se evaluó a una muestra intencional de 98 estudiantes (68% mujeres, edad media 
20.4 años, D.T. = 2.19) de cuatro universidades privadas. Los participantes completaron la BSAS, 
los inventarios de depresión y ansiedad de Beck, y la escala de impulsividad de Barrat. EL BSAS 
fue traducido al español y su estructura factorial se mantuvo, explicando el 47.4% de la varianza. El 
23.5% de los evaluados presentó niveles significativos de compra compulsiva, 37.8% de ansiedad y 
18.4% de depresión. Se encontraron correlaciones entre la compra compulsiva y ansiedad, depresión 
e impulsividad. Los resultados de la regresión lineal múltiple mostraron que la compra compulsiva se 
relaciona directamente con ansiedad e impulsividad, al controlar por sexo y edad. 

6 Para citar este artículo: González, E. & Lemos, M. (2020). Asociación de síntomas emocionales e impulsividad con 
la compra compulsiva en universitarios. Informes Psicológicos, 20(1), pp. 75-90  http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.
v20n1a06
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Associação dos sintomas emocionais e a 
impulsividade com a compra compulsiva em 

universitários

Association of emotional symptoms and 
impulsivity with compulsive shopping in 

university students

Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar a presença da compra compulsiva e sua associação com sintomas emocionais 

e a impulsividade em estudantes universitários da cidade de Medellín (Colômbia), bem como adaptar e validar a 
escala de dependência de compras de Bergen (BSAS). Foi avaliada uma amostra intencional de 98 estudantes 
(69% mulheres, com idades ao redor de 20.4 anos, D.T. = 2.19) provenientes de quatro universidades privadas. Os 
participantes completaram a BSAS, os inventários de depressão e ansiedade de Beck, e a escala de impulsividade 
de Barrat. O BSAS foi traduzido ao espanhol mantendo sua estrutura fatorial, explicando o 47.4% da variância. 23,5% 
dos avaliados apresentaram níveis significativos de compra compulsiva, 37,8% de ansiedade e 18,4% de depressão. 
Foram achadas correlações entre a compra compulsiva e a ansiedade, depressão e impulsividade. Os resultados 
da regressão lineal múltipla mostraram que a compra compulsiva está diretamente relacionada à ansiedade e 
impulsividade, controlando por sexo e idade.

Palavras chave 
Compra compulsiva, dependência comportamental, 

ansiedade, depressão, impulsividade, análise fatorial.

Abstract
The objective of this study was to evaluate the presence of compulsive shopping and its association with emotional 

symptoms and impulsivity in university students of the city of Medellín (Colombia). An adaptation and a validation of 
the Bergen shopping addiction scale (BSAS) were applied. An intentional sample of 98 students (68% female, mean 
age 20.4 years, D.T. = 2.19) from four private universities was evaluated. The participants completed the BSAS, 
Beck's depression and anxiety inventories, and Barrat's impulsivity scale. The BSAS was translated into Spanish and 
its factor structure was maintained, explaining 47.4% of the variance. 23.5% of those evaluated presented significant 
levels of compulsive purchase, 37.8% anxiety and 18.4% depression. Correlations were found between compulsive 
shopping and anxiety, depression and impulsivity. The results of the multiple linear regression showed that compulsive 
buying is directly related to anxiety and impulsivity, when controlling sex and age.

Keywords
Compulsive shopping, behavioral addiction, anxiety, 

depression, impulsivity, factor analysis.
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Introducción
La compra compulsiva se entiende 

como el comportamiento de comprar 
que se da a partir de una motivación in-
controlable por hacerlo, asociado a que 
se dedica mucho esfuerzo cognitivo alre-
dedor de esta tarea (Andreassen, 2014). 
Este comportamiento de compra cróni-
ca y repetitiva parece presentarse como 
respuesta primaria a los acontecimientos 
o emociones negativas y se asocia con 
consecuencias nocivas y la afectación 
de la vida de quien lo parece (O’Guinn & 
Faber, 1989). Actualmente es considera-
da por algunos como un tipo de adicción 
comportamental ya que se caracteriza 
por una necesidad, que está fuera del 
control voluntario, de continuar con la 
actividad, un incremento en la frecuen-
cia y una dependencia psicológica a sus 
efectos placenteros aun cuando ésta ten-
ga efectos negativos (Andreassen et al., 
2013). Sin embargo, no es considerado 
un trastorno por la Asociación Americana 
de Psiquiatría, ya que no se tienen estu-
dios suficientes para establecer criterios 
diagnósticos para este problema (Asocia-
ción Americana de Psiquiatría, 2014). 

Son variadas las aproximaciones que 
tratan de explicar los factores que llevan 
a la compra compulsiva. Perspectivas 
sociales y culturales han hecho hincapié 
en que constituye un problema con raíces 
sociales importantes, en tanto valores ca-
pitalistas sobre el consumo y la adquisi-
ción, aspectos de la publicidad centrados 
en igualar la felicidad con la adquisición 
de objetos, llevan a que las personas 
presenten unos mayores niveles de con-
sumo (Black, 2010; Grant, Potenza, Kris-
hnan-Sarin, Cavallo & Desai, 2011). Esto 
permitiría explicar por qué el fenómeno es 

más común en países con altos niveles 
de consumo (Thomas, Al-Menhali & Hu-
meidan, 2016). Así mismo se ha resaltado 
la importancia del proceso de socializa-
ción temprana asociado con el estilo de 
crianza y los aprendizajes familiares que 
se desarrollan en casa y que pueden lu-
gar a rasgos como el materialismo cuan-
do se estudia desde un enfoque más indi-
vidual (Unger, Lyu & Zimbardo, 2018). Sin 
embargo, este último enfoque también 
ha identificado variables individuales que 
llevan a que ciertas personas sean más 
vulnerables que otras frente al consumo 
y que pueden llegar a presentar patrones 
de compra de forma compulsiva (Sho-
ham, Gavish & Segev, 2014). 

Al respecto, algunos estudios han en-
contrado que la compra compulsiva po-
see comorbilidad con los trastornos de 
ansiedad y depresión (Aboujaoude, 2014; 
Grant et al., 2011; Kim et al., 2018, Otero-
López & Villardefrancos, 2014; Sohn & 
Choi, 2014; Thomas et al., 2016; Zhang, 
Brook, Leukefeld & Brook, 2016). Al pare-
cer, las personas toman gran parte de sus 
decisiones de compra cuando se sienten 
ansiosos, ya que el comportamiento de 
compra reduce los sentimientos ansió-
genos por medio de la recompensa y, 
en consecuencia, podría ocasionar que 
estos sujetos busquen repetir estos com-
portamientos con una mayor frecuencia 
debido a la conciencia que tienen de que 
la ansiedad va a disminuir con la con-
ducta, empero, al no poder efectuarla de 
nuevo y no volver al escenario de com-
pra, se pueden generar nuevamente sen-
timientos de ansiedad aún más intensos 
(Davenport, Houston & Griffiths, 2012). 

Por otra parte, la depresión es una de 
las variables altamente estudiadas en la 
compra compulsiva, ya que se considera 
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que los sujetos con sentimientos negati-
vos o con problemas múltiples podrían 
realizar transacciones comerciales con el 
fin de compensar esta situación de ma-
lestar que puede estar relacionada con 
ellos mismos y con su entorno familiar y 
social (Aravena, Herrera, Poblete & Vera, 
2006). Adicionalmente se ha encontrado 
que la compra compulsiva podría llevar 
a que las personas presenten síntomas 
depresivos. Un estudio llevado a cabo 
en los Emiratos Arabes encontró que los 
comportamientos de compra compulsiva 
explicaban el 42% de la varianza de sín-
tomas depresivos en adultos que fueron 
evaluados en un centro comercial (Bani-
Rshaid & Alghraibeh, 2017). 

Así mismo, una de las principales ca-
racterísticas de la compra compulsiva y en 
general para el desarrollo de la conducta 
adictiva, es la impulsividad (Aravena et al., 
2006; Davenport et al., 2012; Grant et al., 
2011), pues se considera que este pro-
blema para controlar los impulsos lleva al 
sujeto a experimentar un aumento de ten-
sión antes de llevar a cabo una acción, al 
igual que la sensación de placer y gratifi-
cación posterior, razones por las cuales 
se menciona la relación de este rasgo 
con las adicciones comportamentales 
(Black, 2010; De Sola-Gutiérrez, Rubio-
Valladolid & Rodríguez de Fonseca, 2013; 
Echeburúa & De Corral, 1994; Hollander 
& Allen, 2007; Williams & Grisham, 2012). 
Al respecto, Black (2010) afirma que el 
21% de los compradores compulsivos 
padecen un trastorno del control de los 
impulsos, mientras que sólo lo presentan 
un 4.2% de los compradores normales. 

Con respecto a la evaluación y medi-
ción que se hace sobre este fenómeno, 
se identifican modelos como el modelo 
de formación y difusión del impulso de 

consumo (CIFE por sus siglas en inglés) 
en el que se reconoce la importancia de 
variables externas como el mercadeo, 
de rasgos de personalidad como la im-
pulsividad, pero también del proceso de 
evaluación cognitiva, auto-control y su 
afectación por la emoción. Cabe anotar 
que este tipo de modelos exige la evalua-
ción de variables mediadoras que requie-
ren de aproximaciones experimentales 
(Dholakia, 2000; Baumeister, 2002). Así 
mismo existen estudios de enfoque mixto 
que buscan explorar la importancia de las 
creencias normativas sobre el consumo 
y su influencia sobre la impulsividad que 
lleva a la compra (Hausman, 2000; Unger 
et al., 2018). Estudios como el de Haus-
man (2000) evidencian que el hedonismo 
asociado a los productos que podrían 
obtenerse es una variable mediadora im-
portante en la compra; así mismo el es-
tudio de Unger et al. (2018) señala como 
las creencias asociadas con el tiempo, es 
decir, si se percibe que el futuro será me-
jor, el presente se ve de forma fatalista o el 
pasado fue peor podrían explicar diferen-
cias en la compra compulsiva, explicando 
las diferencias en la frecuencia de com-
pra compulsiva entre diferentes culturas. 

Vale la pena mencionar que, aunque 
estas perspectivas son adecuadas para 
comprender el fenómeno de la compra 
compulsiva y poder establecer una mayor 
comprensión de las variables involucra-
das en el procesamiento de la información 
que lleva al comportamiento, es también 
necesario contar con instrumentos que 
evalúen la presencia o no de la compra 
compulsiva desde el ámbito clínico. Esto 
debido a que permite identificar aquellos 
que presentan de forma significativa el 
fenómeno y quienes están en riesgo de 
presentarlo, para poder establecer planes 
de acción desde la psicología clínica y de 
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la salud, que les permita volver a adqui-
rir un mayor autocontrol de su compor-
tamiento y evitar problemas económicos 
y sociales que se relacionan con esta 
adicción (Zhang, Brook, Leukefeld, De La 
Rosa & Brook, 2017). 

Desde esta perspectiva de la eva-
luación del comportamiento y la identifi-
cación del comportamiento que podría 
llamarse anómalo es que se ha identifica-
do que alrededor de una de cada veinte 
personas podrían llegar a presentar com-
pra compulsiva en algún momento de 
sus vidas. Así mismo se ha afirmado que 
las personas jóvenes y las mujeres serán 
quienes estarían en mayor riesgo (Maraz, 
Griffiths & Demetrovics, 2016; Villarde-
francos & Otero-López, 2017). 

Dentro de esta perspectiva han sur-
gido instrumentos enfocados en varios 
comportamientos adictivos, entre ellos la 
compra compulsiva (Christo et al., 2003; 
Faber & O´Guinn, 1992), sin embargo, la 
escala de adicción a las compras de Ber-
gen (BSAS por sus siglas en inglés), es 
una escala de sólo siete ítems que se cen-
tra en evaluar los componentes básicos 
de las adicciones (prominencia, modifica-
ción del estado de ánimo, conflicto, tole-
rancia, recaída, retirada y los problemas 
asociados a la conducta) en el ámbito de 
la compra compulsiva (Andreassen et al., 
2015). Vale la pena anotar que posterior 
a esta escala se han desarrollado instru-
mentos que la toman como base para la 
evaluación de este comportamiento, por 
ejemplo, en las compras online (Manchi-
raju, Sadachar & Ridgway, 2017); no obs-
tante, ha sido reconocido por los mismos 
autores de la escala que la escala BSAS 
sería adecuada para evaluar este com-
portamiento en ámbitos diversos, tales 

como mediante el Internet (Griffiths et al., 
2016). 

Con respecto a los estudios en Colom-
bia, se pudo observar que se han centra-
do en la relación de la compra compulsiva 
con la discrepancia del ser (Botero, Gutié-
rrez, Manjarrés & Torres, 2008) y el ma-
terialismo (Luna-Arocas, Puello-Arrieta, & 
Botero, 2004); así como  la descripción 
del comportamiento en grupos poblacio-
nales específicos, p.e. homosexuales (Gi-
raldo-Oliveros & Alvarado-López, 2006); 
sin embargo, estas investigaciones han 
utilizado escalas diversas para la identi-
ficación de quienes presentan compra 
compulsiva, sin que ninguna de ellas esté 
centrada realmente en este cuadro, ya 
que al momento no se cuenta en el país 
con una escalas validada para evaluar la 
compra compulsiva,

De manera complementaria, autores 
como Hollander y Allen (2007) han seña-
lado la importancia de realizar estudios 
sobre la prevalencia de la compra com-
pulsiva, sus factores de vulnerabilidad y 
los mecanismos que la subyacen, bus-
cando comprenderla mejor, de tal manera 
que se facilite su conocimiento y puedan 
desarrollarse acciones terapéuticas efica-
ces para las personas que la padecen. 
Lo anterior llevó a pensar en la necesidad 
de llevar a cabo este estudio con dos ob-
jetivos: 1. Estudiar la prevalencia de este 
fenómeno en universitarios, los cuales 
según lo reportado previamente hacen 
parte de la población en mayor riesgo, y 
su asociación con ansiedad, depresión e 
impulsividad, como factores de vulnerabi-
lidad frente a la misma. 2. Realizar el pro-
ceso de traducción, adaptación y valida-
ción estructural de la escala de adicción 
a las compras de Bergen, construida con 
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el fin de identificar personas con compra 
compulsiva (Andreassen et al., 2015). 

Método

Diseño de estudio 
Investigación cuantitativa, descriptivo 

correlacional de corte transversal. Es de-
cir, se trató de un estudio que buscaba 
especificar la frecuencia de las variables 
medidas y establecer relaciones entre 
ellas (Hernández, Fernández & Baptista, 
2010).

Población y muestra
La población de referencia estuvo 

constituida por estudiantes de universi-
dades privadas de la ciudad de Mede-
llín (Colombia). Para este estudio se llevó 
a cabo un muestreo intencional con 98 
adultos jóvenes. La muestra estuvo con-
formada por estudiantes con una edad 
promedio de 20.4 años (D.T. = 2.19), con 
un rango de edad entre los 18 y 29 años. 
De ésta hicieron parte 67 mujeres (68%) y 
31 hombres (32%) (Tabla 1).

Tabla 1. 
Variables demográficas de la muestra universitaria 
evaluada

Datos Demográficos N % M DT

Sexo
Mujer 67 68

Hombre 31 32

Edad

18 a 22 83 85 19.5 1.41

23 a 26 13 13 23.5 .52

27 a 29 2 2 28.0 1.41

Nota: n: número de personas, M: Media, DT: desviación típica 
Fuente: elaboración propia.

Instrumentos
Escala de adicción a las compras de 

Bergen (BSAS por sus siglas en inglés; 
Andreassen et al., 2015). Escala de si-
ete reactivos, evalúa los componentes 
básicos de las adicciones (prominen-
cia, modificación del estado de ánimo, 
conflicto, tolerancia, recaída, retirada y 
los problemas asociados a la conduc-
ta) creada por Andreassen et al. (2015).  
Cada reactivo se debe responder de ac-
uerdo con una escala Likert que va de 
0 “completamente en desacuerdo” y 4 
“completamente de acuerdo”. La versión 
en inglés presenta un alfa de Cronbach 
de .867.  Para el presente estudio se llevó 
a cabo la traducción y retraducción por 
dos personas bilingües independientes 
en cada fase (cuatro traductores en total), 
para obtener una versión en español que 
fuera consistente con la versión original la 
cual fue revisada y aprobada por uno de 
los autores de la prueba (M.D. Griffiths). 
La confiabilidad del instrumento en este 
estudio fue de .85. 

Escala de impulsividad de Barratt (BIS-
15S, Orozco-Cabal, Rodríguez, Herin, 
Gempeler, & Uribe, 2010): validación co-
lombiana de la escala de Barratt (BIS-15), 
la cual es la versión corta de la escala 
original, la cual contenía 30 ítems y fue 
creada hace más de 50 años para medir 
impulsividad (Patton & Stanford, 1995). 
Esta versión fue desarrollada por Spinella 
en 2007 utilizando una muestra de 700 
sujetos, donde los 30 ítems de la versión 
original se sometieron a un análisis de 
componentes principales y se selecciona-
ron los cinco reactivos de cada factor que 
presentaban las cargas más elevadas, 
obteniendo así una consistencia total de 
.81. Se trata de un test de auto-reporte 
que consta de 15 ítems agrupados en 
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tres subescalas: Impulsividad cognitiva, 
motora y no planeada. Cada reactivo se 
responde de acuerdo con una escala 
Likert que va de 1 (raramente o nunca) a 4 
(siempre o casi siempre). Posteriormente, 
Orozco-Cabal et al. (2010) validaron esta 
versión resumida en población colombi-
ana, utilizando una muestra de 447 suje-
tos arrojando una consistencia interna de 
.79 y una confiabilidad test-retest de .80. 
Para este estudio, el instrumento tuvo una 
confiabilidad general de .52, y de .71, .77 
para las subescalas de Impulsividad Mo-
tora e Impulsividad Atencional, respecti-
vamente. La subescala de Impulsividad 
Atencional no presentó una confiabilidad 
adecuada (α = .20).

Inventario de ansiedad de Beck (BAI 
por sus siglas en inglés; Beck & Steer, 
2011). Cuestionario de 21 ítems que mide 
la gravedad de la ansiedad en adultos y 
adolescentes. Su tiempo de aplicación es 
de 5 a 10 minutos. En la validación origi-
nal, el BAI arrojó un nivel de consistencia 
interna alto (.92). La prueba test-retest con 
una diferencia de una semana tuvo una 
correlación de .75. Con respecto a la vali-
dez concurrente y divergente se encontró 
que el BAI correlacionó con el HAM-A en 
.51, HAM-D .25, BDI .48, STAI rasgo .58 
y STAI estado .47 (Beck & Steer, 2011). 
En la validación española, Fernández y 
Navarro (2003) concluyen que el BAI cu-
bre 13 de los 29 síntomas distintos que, 
según el DSM IV, definen los trastornos 
de ansiedad. Los índices de consistencia 
interna fluctuaron entre .85 en una mues-
tra de adultos general y .93 en la otra. En 
el presente estudio el BAI presentó una 
consistencia interna de .91. 

Inventario de depresión de Beck, 
segunda versión (BDI II por sus siglas 
en inglés, Beck, Steer & Brown, 2011). 

Cuestionario de autoaplicación compues-
to por 21 ítems. Ha sido diseñado para 
evaluar la gravedad de sintomatología 
depresiva en adultos y adolescentes 
con una edad mínima de 13 años. Este 
cuestionario se desarrolló con base en 
la versión original (Beck, Steer & Brown, 
1996; Beck, Ward, Mendelson, Mock, 
& Erbaugh, 1961) para la evaluación de 
los síntomas que se corresponden con 
los criterios diagnósticos de los trastor-
nos depresivos recogidos en el DSM IV 
y que están vigentes en el DSM 5. Su ti-
empo de aplicación es de 5 a 10 minu-
tos. La validación original y española del 
instrumento mostraron índices de confi-
abilidad apropiados (.92 para la mues-
tra americana y entre .87 y .91 para las 
muestras españolas). Adicionalmente, los 
análisis factoriales en ambas validaciones 
mostraron la existencia de dos factores 
principales que explicaban la mayor pro-
porción de la varianza y se relacionan con 
la sintomatología somática y cognitiva de 
la depresión (Beck et al., 2011; Sanz, Per-
digón, & Vásquez, 2003). En este estudio 
el instrumento presentó una consistencia 
interna de .88. 

Procedimiento
Los participantes fueron invitados a 

hacer parte de este estudio mediante 
contacto directo en cuatro universidades 
privadas de Medellín, Colombia. Se bus-
có que la cuota muestral de las universi-
dades fuera semejante. Los estudiantes 
que aceptaron participar posterior a la 
explicación sobre el objetivo del estudio 
y el procedimiento, firmaron el consen-
timiento informado y les fue entregado 
un sobre con el protocolo de evaluación 
constituído por las pruebas anteriormente 
mencionadas. 
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Análisis estadístico
Las respuestas de los participantes 

fueron digitadas en una base de datos 
en Excel, la cual fue importada al SPSS 
versión 25 para su análisis. Inicialmente se 
obtuvieron las puntuaciones subtotales y 
totales por escala y los índices de confi-
abilidad de los instrumentos. Previo al uso 
de la Escala de adicción a las compras 
de Bergen fue necesario llevar a cabo un 
análisis factorial exploratorio para verificar 
su estructura factorial. Para este análi-
sis se utilizó el método de componentes 
principales, el cual tiene como objetivo 
resumir la mayor parte de la información 
contenida en los reactivos en un número 
menor de variables o componentes (Mu-
laik, 2009). Para evaluar la conveniencia 
de este análisis, se utilizaron la medida de 
suficiencia del muestreo (MSA) y la prue-
ba de esfericidad de Bartlett. Si MSA ob-
tiene un valor superior a .80 y la prueba de 
Barlett es estadísticamente significativa, 
se puede determinar la conveniencia del 
análisis. Para evaluar el número de fac-
tores, se utilizó el criterio de raíz latente. 
Según este criterio, el número de factores 
a retener depende del número de facto-
res que obtengan autovalores mayores a 
1. En cuanto a la carga factorial, en mues-
tras de 100 observaciones valores de .55 
o más se consideran significativos  (Hair, 
Anderson, Tatham, & Black, 2008). 

Posteriormente, se analizó la prevalen-
cia de compra compulsiva y se realizó un 
análisis de correlaciones para verificar la 
asociación de la compra compulsiva con 
las demás variables evaluadas en este 
estudio (ansiedad, depresión e impulsivi-
dad). Finalmente, se estableció un modelo 
de regresión lineal múltiple controlando 

por el sexo y la edad, de tal forma que 
se pudieran observar las asociaciones 
entre las variables de forma conjunta. 
Para evaluar si existía multicolinealidad en 
las variables dependientes, se tomaron 
como criterios el estadístico de toleran-
cia y el factor de inflación de la varianza 
(VIF). Según Meyers, Gamst y Guarino 
(2006), un valor de .1 o menos en toleran-
cia o un valor de 10 o más en el VIF sería 
indicador de multicolinealidad. De forma 
similar el análisis de los residuos implicó 
estimar el estadístico de Durbin Watson 
y el análisis de la gráfica de los residuos 
estandarizados contra los valores predi-
chos estandarizados.

Resultados

Análisis factorial 
exploratorio del BSAS

 Las pruebas MSA y de esferici-
dad de Bartlett indican que el análisis de 
componentes principales es adecuado 
(MSA = .82; χ2 (21, N = 98) = 287.53, p = 
.00). El primer factor componente obtuvo 
un autovalor igual a 3.81, mientras que el 
valor de autovaloraciones para el segun-
do componente fue .87. Este resultado 
indica que la información de los reactivos 
puede resumirse en un sólo componen-
te, el cual explica 47.40 % de la varianza 
de los ítems. Como puede observarse, 
dado que teníamos una muestra de 98 y 
que los valores de las cargas factoriales 
fueron superiores a .55, puede afirmarse 
que todas resultaron significativas (ver 
Tabla 2). El modelo se corresponde con 
el modelo original propuesto por Andre-
assen et al. (2015).
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Tabla 2. 
Cargas factoriales de la escala de adicción a las 
compras de Bergen

Factor Items Carga 
factorial

Varianza 
explicada

Adicción a las 
compras

1 .76 47.40%

2 .63

3 .76

4 .86

5 .73

6 .66

7 .75  

Fuente: elaboración propia

Prevalencias de 
Compra compulsiva, 

depresión y ansiedad
Se encontró que el 23.5% de la mues-

tra presentaba niveles de compra com-
pulsiva significativos (n = 23), el 37.8% 
presentó ansiedad (n = 37) y el 18.4% de-
presión (n = 18). Así mismo, se evidenció 
una asociación entre la compra compul-
siva y el sexo, siendo ésta más frecuente 
en las mujeres, Fisher Χ2 (1) = 4.802, p < 
.05 (un 9.7% de los hombres (n = 3) frente 
a un 29.9% de las mujeres (n = 20). 

Relación entre la 
compra compulsiva 

con los niveles de 
depresión, ansiedad e 

impulsividad
Al realizar las correlaciones entre las 

variables en estudio se evidenció que 
la compra compulsiva se encuentra 

positivamente asociada con la ansiedad 
(p < .001), la impulsividad (p < .05), y la 
depresión (p < .05) (Tabla 3).

Tabla 3. 
Correlaciones entre BSAS y las puntuaciones 
de Ansiedad, Depresión e Impulsividad, con una 
muestra de población universitaria (n=98).

  Compra 
Compulsiva Impulsividad Ansiedad

Impulsividad .21*

Ansiedad   .43** .22*

Depresión .22* .24* .50**

Nota: *p < .05, **p < .001; Fuente: elaboración propia

Finalmente, se llevó a cabo una re-
gresión lineal por pasos para establecer 
aquellas variables que podrían relacio-
narse con la aparición de compra com-
pulsiva, controlando por la edad y del 
sexo. Se encontró que existe una relación 
lineal entre la compra compulsiva con las 
variables del estudio, F (5, 97) = 8.914, p 
< .001, las cuales explicaron el 29% de la 
varianza de la compra compulsiva. Al re-
specto del modelo, se evidenció que ser 
mujer (p < .01), presentar síntomas de an-
siedad (p < .001) y rasgos de impulsividad 
(p < .01) eran factores asociados con la 
compra compulsiva (Tabla 4). 

Cabe anotar que todas las variables 
dependientes presentaron valores de 
tolerancia mayores de .69 y el VIF que 
presentó un mayor valor fue el de Ansie-
dad con 1.475. El valor de Durbin Watson 
fue de 1.606 y la gráfica de los resid-
uos estandarizados contra los valores 
predichos estandarizados no evidenció 
problemas de heteroscedasticidad y no 
linealidad.  
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Tabla 4. 
Regresión lineal de variables asociadas con la 
compra compulsiva.

  B Error 
estándar Beta T Sig

Paso 1 (R2 = 0.058)

Edad .292 .270 .113 1.083 .281

Sexo -3.547 1.263 -.292 -2.809 .006

Paso 2 (R2 = 0.290)

Impulsividad .478 .168 .266 2.853 .005

Ansiedad .192 .052 .382 3.673 .000

Depresión -.028 .069 -.042 -.413 .680

Nota: Variable dependiente: BSAS (N=98). Fuente: elaboración propia.

D iscusión
Esta investigación buscó re-

lacionar la sintomatología de-
presiva, ansiosa y rasgos de impulsividad 
con la compra compulsiva, los cuales 
podrían considerarse factores de riesgo o 
vulnerabilidad en los estudiantes universi-
tarios para que lleguen a desarrollar este 
problema, que si bien no está especifica-
do en el DSM-5, algunos estudios indican 
que se trata de un problema de control 
de impulsos con comorbilidad con tras-
tornos clínicos como la ansiedad y la de-
presión (Black, 2010). Se encontró que 
la compra compulsiva se relaciona con 
niveles de ansiedad e impulsividad, pero 
no con sintomatología depresiva. Así mis-
mo, este estudio se propuso llevar a cabo 
la validación de la escala de adicción a 
las compras de Bergen, construida con 
el fin de identificar personas con compra 
compulsiva. Nuestros resultados señalan 
que se trata de una escala con estructu-
ra factorial y coeficientes de confiabilidad 
adecuados para su uso. 

Estudios previos han señalado que la 
ansiedad es uno de los mayores factores 
de riesgo para las adicciones patológicas, 

tal como la compra compulsiva (Arave-
na et al., 2006). Al respecto, la ansiedad 
aparecería previo al acto de comprar, 
disminuyendo posterior al mismo; pero 
también ésta estaría presente, de manera 
general, debido a la culpa y las deudas 
originadas por las compras; así como en 
los momentos que la actividad de com-
prar no puede realizarse (Davenport et 
al., 2012; De Sola-Gutiérrez et al., 2013; 
Echeburúa & De Corral, 1994; Grant et al., 
2011; Sohn & Choi, 2014). 

Por otra parte, se ha afirmado que la 
impulsividad es una de las características 
principales de la compra compulsiva, y 
en general para el desarrollo de la con-
ducta adictiva (Dholakia, 2000; Hausman, 
2000; Kim et al., 2018). Así, los resultados 
de este estudio son consistentes con lo 
afirmado por Dholakia (2000) en el mo-
delo CIFE acerca de la importancia del 
impulso de consumo en la compra com-
pulsiva. Según lo expuesto por este autor 
la impulsividad por si sola podría ser tan 
efectiva para producir la experiencia de 
consumo, mientras que en personas con 
una presencia menor del rasgo la interac-
ción de éste con los estímulos del merca-
deo podría llevar a la misma acción. Cabe 
anotar que, aunque nuestro estudio no 
evalúa las variables ambientales relacio-
nadas con el marcadeo, sí señala la im-
portancia de la impulsividad como rasgo 
en esta conducta. Adicionalmente estos 
resultados señalan que las personas con 
un rasgo impulsivo tienen la tendencia a 
reaccionar frente al estrés y la ansiedad 
realizando acciones que les generen pla-
cer inmediato, pues hay una urgencia 
motivada por la situación de tensión que 
lleva a la acción, que finalmente relaja al 
sujeto momentáneamente, e inicia el ci-
clo nuevamente (De Sola-Gutiérrez et al., 
2013; Davenport et al., 2012; Andreassen 
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et al., 2013). No obstante, dentro del mo-
delo CIFE se reconoce que una emoción 
positiva también podría favorecer la eva-
luación cognitiva que dispararía el consu-
mo del individuo. 

Frente a la depresión, no se encon-
tró que ésta se asociara con la compra 
compulsiva. Esto difiere de otros estudios 
realizados en este campo los cuales afir-
man que las personas con esta condición 
podrían realizar transacciones comercia-
les con el fin de compensar una situación 
de malestar que puede originarse en sín-
tomas depresivos (Aravena et al., 2006; 
Black, 2010; De Sola-Gutiérrez et al., 2013; 
Echeburúa & De Corral, 1994; Hollander 
& Allen, 2007; Koran, Faber, Aboujaoude, 
Large & Serpe, 2007; Sohn & Choi, 2014; 
Thomas et al., 2016). No obstante, es im-
portante aclarar que en este estudio la 
depresión por sí sola presentó correlación 
significativa con la aparición de la com-
pra compulsiva, pero al controlarse por 
las demás variables esta relación pierde 
significancia, lo que llevaría a pensar que 
dicha relación podría estar mediada por la 
ansiedad, tal y como fue reportado en el 
estudio de Williams y Grisham (2012) en el 
cual se encontró que la depresión estaba 
asociada con la compra compulsiva, pero 
el estrés y la ansiedad sí. 

Por otra parte, la prevalencia encon-
trada de compra compulsiva en la mues-
tra evaluada fue mucho mayor a la repor-
tada en otros estudios (Koran et al., 2007; 
Maraz et al., 2016), aunque cercana a la 
reportada en estudiantes universitarios 
españoles, donde se encontró una preva-
lencia del 16% (Ruiz-Olivares et al., 2010) 
y menor que la que fue reportada en los 
Emiratos Arábes, en la que se reportó 
una proporción del 40% de la población 
evaluada (Thomas et al., 2016). Estas 

diferencias podrían deberse a razones 
culturales, evidenciando la tendencia cul-
tural al consumo que se ha venido dando 
en Colombia. 

Vale la pena señalar que la prevalen-
cia de ansiedad es semejante a la que se 
ha reportado en otros estudios con po-
blación universitaria (Medrano & Moretti, 
2013); sin embargo la prevalencia de de-
presión fue más alta que la que se ha re-
portado en otros estudios con población 
universitaria (Cabas, González & Mendo-
za, 2017), pero menor a la encontrada en 
otros estudios en universidades colom-
bianas, donde la proporción alcanzó el 
36.3% (Jaramillo-Toro et al., 2018; Pabón, 
Espinosa, Correa, Ríos & Gutiérrez, 2018). 
Esto podría tener relación con las mayo-
res cifras frente a la compra compulsiva, 
al comprender que ésta tiende a confi-
gurarse como una estrategia de afronta-
miento ante el malestar emocional. 

Este estudio también confirmó la aso-
ciación entre la compra compulsiva y el 
ser mujer, el cual había sido reportado en 
otras investigaciones (De Sola-Gutiérrez 
et al., 2013). Esta relación podría explicar-
se por mayores de depresión y ansiedad 
en mujeres (Asociación Americana de 
Psiquiatría, 2014; Mazo, Londoño & Gu-
tiérrez, 2013). Una posible hipótesis de la 
diferencia entre sexos podría arrojarla un 
estudio llevado a cabo en universitarios 
canadienses que encontró que la ansie-
dad está asociada con mayores probabi-
lidades de presentar compra compulsiva, 
mientras que la depresión y la culpa apa-
recen de forma posterior. Con respecto 
a los sexos fueron las mujeres quienes 
reportaron que presentaban mayor com-
portamiento de compra compulsiva cuan-
do se sentían ansiosos y culpa posterior 
a ésta. Los hombres eran más proclives 
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a reportar sentimientos negativos frente 
a la compra (Gallagher, Watt, Weaver & 
Murphy, 2017).  

Cabe anotar que, a diferencia de estu-
dios previos, no se encontró una relación 
entre la edad y la compra compulsiva, 
donde a mayor edad menor riesgo (Ruiz-
Olivares, Lucena, Pino & Herruzo, 2010). 
Es posible que este resultado pueda de-
berse a que sólo se evaluó un rango de 
edad, así como por el hecho que se tra-
tó de una muestra no representativa sino 
intencional, lo que pudo haber sesgado 
este resultado. 

Con respecto al objetivo secundario, 
este estudio tradujo y realizó un análi-
sis factorial exploratorio de la escala de 
adicción a las compras de Bergen, he-
rramienta que puede ser utilizada en in-
vestigaciones futuras del tema de compra 
compulsiva, aun de forma electrónica. Al 
respecto, este estudio encontró que to-
dos los ítems de la prueba presentaron 
cargas factoriales adecuadas y se agru-
pan en un solo factor, tal y como fue 
descrito por Andreassen et al. (2015) en 
el estudio original. Al ser ésta una escala 
de sólo siete ítems, podría convertirse en 
un instrumento de fácil utilización por la 
comunidad interesada en esta temática. 

Este estudio presenta limitaciones 
que deben ser señaladas. Al ser un es-
tudio transversal, los hallazgos acerca de 
las relaciones entre variables no pueden 
entenderse como factores de riesgo es-
pecíficamente, sino como asociaciones; 
sin embargo, se hacen afirmaciones de 
posible vulnerabilidad basados en la evi-
dencia científica disponible. En segundo 
lugar, la muestra de este estudio fue in-
tencional, de tal forma que puede haber 
limitaciones para la generalización de los 

resultados a la población universitaria 
en general. Adicionalmente vale la pena 
señalar que estos resultados arrojan evi-
dencia de síntomas emocionales y el ras-
go de impulsividad dentro de la compra 
compulsiva; sin embargo, este fenóme-
no debe entenderse teniendo en cuenta 
la importancia de variables ambientales 
como el mercadeo y los valores culturales 
asociados al consumo. 

En síntesis, los resultados arrojados 
por esta investigación permiten confirmar 
la relación existente entre la compra com-
pulsiva, la impulsividad y la ansiedad. Es-
tos datos pueden servir de insumo para la 
realización de programas orientados a la 
prevención de la compra compulsiva en 
estudiantes universitarios en los cuales la 
prevalencia de ansiedad e impulsividad 
es importante. 
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