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Resumen 
El conocimiento de los factores que influencian la satisfacción con la vida y el bienestar en adolescentes de países 
hispanos es escaso. Este estudio analiza si la satisfacción con la vida (SV), el apoyo social de pares y las tres necesidades 
básicas, postuladas por la teoría de la autodeterminación (competencia, autonomía y relación) dan cuenta de la variación 
incremental del bienestar psicológico (BP) en adolescentes. Participaron 544 adolescentes chilenos escolarizados (55% 
mujeres) entre 13 a 18 años de edad (M=15.11, DE=1.05). Los datos se recogieron mediante cuestionarios auto 
administrados en instituciones educativas. Se realizaron dos regresiones jerárquicas por pasos, una con SV y otra con BP 
como variables dependientes. El sexo y la edad se incluyeron como variables control. Se incorporó el apoyo social de 
pares, BP, SV y posteriormente satisfacción de necesidades psicológicas básicas. Los resultados muestran que el BP 
adolescente se incrementa una vez incluida la SV, el apoyo social de pares y la satisfacción de necesidades psicológicas 
básicas. Además, la edad y el BP predijeron la SV. Se utilizaron dos modelos de mediación para evaluar el efecto de las 
necesidades psicológicas básicas (competencia, autonomía y relación) sobre el BP y la SV. Los análisis de mediación 
indicaron que las tres necesidades psicológicas incrementan el efecto de la SV en el BP de los adolescentes. Los resultados 
de este estudio sugieren que sentirse competentes, más autónomos y con mayor relación con otros puede ayudar a 
explicar el efecto de la SV sobre el BP en población adolescente.  
 
Palabras claves: Satisfacción vital; bienestar psicológico; apoyo social de pares; necesidades básicas; adolescentes. 
 
Abstract 
Knowledge of the factors that influence life satisfaction and well-being in adolescence is scarce. This study examines 
whether life satisfaction (LS), peer social support and satisfaction of three basic needs that posits self-determination 
(competence, autonomy and relatedness) account for incremental variation in psychological well-being (PW). The sample 
is 544 schooled adolescents (55 % female) aged 13 to 18 years (M=15.11, DE=1.05). Data were collected through self-
administered questionnaires in educational institutions. Two stepwise hierarchical regressions were performed, one with 
LS and the other with PW as dependent variables. Sex and age were included as control variables. Peer social support, the 
two types of well-being and then satisfaction of basic psychological needs were incorporated. The results show that these 
variables increased adolescent PW once LS and peer social support were included. Age and PW predicted LS. Two 
mediation models were used to assess the effect of basic psychological needs (competence, autonomy, and relatedness) 
on PW and LS. Mediation analyses indicated that all three psychological needs increase the effect of LS on adolescent PW. 
The results of this study suggest that feeling competent, more autonomous, and more connected to others are important 

https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia
https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/spanish-translation/
mailto:begombc@gmail.com
mailto:magracia@ubu.es
mailto:emoyano@gmail.com
mailto:darioalexpaez@gmail.com
https://dx.doi.org/10.21615/cesp.6577
https://orcid.org/0000-0001-8326-2601
https://orcid.org/0000-0001-5336-5407
https://orcid.org/0000-0003-2433-9271
https://orcid.org/0000-0002-8459-6037


Cordero, B., Gracia-Leiva, M., Moyano-Díaz, E., & Páez, D. 
 
Vol. 17 No. 1 / enero – abril de 2024 

 

 

53 

need that may help explain the effect of LS on PW in the adolescent population.  
 
Keywords: Subjective well-being; psychological well-being; social support; basic needs; adolescents. 
 

Introducción 
La adolescencia es un período de transición y formación de actitudes caracterizado por la adquisición de 
competencias psicológicas, tales como, consolidar la identidad (Erikson, 1968) y lograr un sentido de 
pertenencia a un grupo social externo a la familia (Odacı & Kınık, 2018) y mayor independencia de los padres 
(Benito-Gómez et al., 2020). Aunque la mayoría de los jóvenes consigue afrontar esta etapa sin mayores 
dificultades emocionales, algunos pueden presentar mayor vulnerabilidad emocional o problemas de 
adaptación (Mesurado et al., 2018) que afectan su calidad de vida. De manera progresiva, las investigaciones 
en psicología se orientan hacia una comprensión positiva de la adolescencia y de los mecanismos que 
promueven el bienestar en esta etapa; muchas de ellas se concentran en estudiar la satisfacción con la vida, el 
bienestar subjetivo o, bien, el bienestar psicológico, pero aún son escasas las que estudian los vínculos entre 
ambos tipos de bienestar y los procesos que pueden mediar esta relación (Cassà et al., 2018; Velásquez & 
Medina, 2017). 
 
La satisfacción con la vida (SV), concebida como la evaluación cognitiva que hacen las personas de su vida y de 
su experiencia emocional (Diener, 2000, Diener et al., 2002; Moyano-Díaz & Ramos, 2007), ha sido 
ampliamente reconocida como indicador del bienestar subjetivo y de la calidad vida (Diener, 2012). Al 
respecto, se ha encontrado que, a mayor SV mayor será la presencia de emociones positivas como alegría, 
serenidad y satisfacción personal, y menor la de emociones negativas; y la resta de la afectividad positiva 
menos la negativa es un indicador de balance afectivo (Páez et al., 2006; Ronen et al., 2016). Y el balance 
afectivo junto a la SV se han descrito como componentes del bienestar subjetivo (BS) (Diener, 2000; Martela & 
Sheldon, 2019). Además, se ha reportado una asociación positiva entre la SV y las competencias emocionales 
(Cassà et al., 2018), y el comportamiento prosocial (Arslan & Coşkun, 2020); lo que confirma el efecto positivo 
de la SV en el desarrollo emocional adolescente (Alfaro & López, 2015; Álvarez et al., 2019).  
 
El bienestar psicológico (BP) incorpora aspectos eudaimónicos del desarrollo humano (Ryff & Keyes, 1995) y 
abarca dimensiones como autoaceptación, crecimiento y expansión personal, autonomía, propósito vital, 
vínculos positivos y dominio del entorno (Keyes et al., 2002). El BP se ha asociado a más emociones positivas y 
a mayor SV (Disabato et al., 2016; Páez et al., 2006; Pavez et al., 2012). De hecho, se ha observado el BP como 
predictor del bienestar afectivo o subjetivo en estudiantes universitarios asociado a un crecimiento personal 
post-estrés (Cobo-Rendón et al., 2020). Y Bücker et al., (2018) confirmaron mediante un metaanálisis un efecto 
positivo del BS en el rendimiento académico en adolescentes y adultos jóvenes. No obstante, los estudios 
sobre el bienestar de los adolescentes sigue siendo menor en comparación a los realizados con adultos (Alfaro 
et al., 2015) y se han llevado a cabo principalmente en países desarrollados (Amerijckx & Humblet, 2014); 
además, las investigaciones sobre factores predictores de la SV, el BP y la relación entre ambos en población 
adolescente de países hispanos son escasas (Almagiá, 2011; Bilbao et al., 2019; Cassà et al., 2018; Oyarzún, 
2019; Velásquez & Medina, 2017; Varela et al., 2019).  
 
El apoyo social de los pares, definido como la percepción de una disposición instrumental o expresiva, real o 
percibida, de una red social en una relación íntima o comunitaria (Lin et al., 2013), es otro factor que se ha 
asociado positivamente a la SV (Brannan et al., 2013) y al BP (Ciarrochi et al., 2017) en adolescentes. El apoyo 
social percibido se ha relacionado con un mejor manejo de los hechos vitales estresantes (rol “amortiguador”), 
y mayor sentido de pertenencia y significado vital (Taylor, 2011). De modo opuesto, un bajo apoyo social 
percibido se ha relacionado con problemas de salud mental (Ciarrochi et al., 2017), conductas de riesgo y peor 
ajuste social en adolescentes (Çakar & Tagay, 2017).  
 
Con respecto a la relación entre el apoyo social y el BP, Schwarzer y Leppin (1991) encontraron que, en la 
población adulta, tanto el apoyo social objetivo (número de contactos) como subjetivo (satisfacción con el 
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apoyo emocional, instrumental, etc.) están asociados con el bienestar (r = .20). Pinquart et al. (2000) a partir de 
un metaanálisis que sintetiza los resultados de 286 estudios empíricos sobre la asociación del estatus 
socioeconómico, la red social y la competencia con el bienestar subjetivo, reportaron una asociación similar del 
apoyo social con el bienestar subjetivo (r = .15). Otro metaanálisis (Chu et al., 2010) basado en muestras de 
niños/as y adolescentes encontró una asociación entre apoyo social de r = .17 con el bienestar emocional (baja 
ansiedad, baja depresión, alta felicidad), y de .20 con el BP (autoestima, autoeficacia, control del ambiente). 
Ambos metaanálisis evidenciaron que el apoyo social objetivo de tipo estructural (frecuencia de contactos o la 
cantidad de contactos) se asocia de manera significativa, pero más débil con el BP, mientras que la SV está 
fuertemente relacionada con el apoyo social subjetivo (Chu et al., 2010; Pinquart et al., 2000). Otro 
metaanálisis examinó el papel del apoyo social en estudiantes extranjeros y encontró un efecto similar de r = 
.20 con el ajuste psicológico (Bender et al., 2019), y concluye que el apoyo social subjetivo o percibido, como 
un sentido positivo de pertenencia social, está más fuertemente asociado con el bienestar subjetivo (r media 
.20) que el apoyo social recibido u objetivo (r media = .10), en una asociación similar con el bienestar hedónico 
y el eudaimónico, esto es, la SV de tipo hedónico y el BP de tipo eudaimónico; aunque la evidencia es limitada. 
En esta misma línea, Chu et al. (2010) señalan que la valoración subjetiva de apoyo social ha mostrado estar 
fuertemente vinculada al bienestar, incluso más que otras medidas de apoyo como las que se refieren a las 
fuentes u origen, pareja, familiares o amigos, y las funciones o roles que cumplan.  
 
Otro elemento señalado en la literatura científica como predictor del crecimiento y bienestar en la 
adolescencia es el desarrollo de necesidades psicológicas básicas. Al respecto, Ryan y Deci (2017) postulan que 
existen tres necesidades psicológicas claves que facilitan el bienestar y que se satisfacen o se frustran en la 
interacción con el mundo social: autonomía, competencia y relación. Estas necesidades se articulan en la teoría 
de la autodeterminación (TAD) (Deci & Ryan 1995, 2002a; Tomás & Gutiérrez, 2019), propuesta como un marco 
útil para comprender el desarrollo juvenil positivo. Por una parte, la necesidad de autonomía hace referencia a 
la individuación e independencia del adolescente ante el entorno (sensación de elección sobre el 
comportamiento propio). Por otra, la competencia se refiere a la necesidad de ejercer el dominio exitoso del 
medio y ser un agente eficaz (vivencia de ser capaz de producir cambios positivos en los resultados deseados). 
Por último, la necesidad de pertenecer se incluye en esta teoría bajo la etiqueta de "necesidad de relacionarse" 
(sentirse aceptado por el medio social propio). Esta necesidad de relación implica sentir una sensación de 
apoyo y conexión con los demás y se asemeja a la pertenencia social (Ryan & Deci, 2009); y en la Escala de 
satisfacción de las necesidades básicas se evalúa a través de ítems como “me gustan realmente las personas 
con las que interactúo” (Johnston & Finney, 2010). La satisfacción de estas necesidades puede conducir a un 
aumento de las experiencias y emociones positivas, como la alegría y el orgullo, y a una reducción de los 
sentimientos negativos de soledad e ira (Chang et al., 2015); por el contrario, la frustración de estas 
necesidades durante la adolescencia se ha relacionado con depresión, afectos negativos (Vansteenkiste & 
Ryan, 2013) y riesgo de suicidio (Bonet et al., 2020).   
 
Altos niveles de autodeterminación incrementarían el bienestar subjetivo con resultados de mayor flexibilidad 
cognitiva y apertura a la experiencia (Deci & Ryan, 2000). Un metaanálisis de estudios realizados en Estados 
Unidos (cultura individualista) y países de Asia Oriental (culturas colectivistas) que comprende análisis de 
efectos aleatorios con 36 muestras independientes (22 de EE. UU. y 14 de Asia oriental, incluidas China y 
Japón) con un total de 12.906 participantes, confirma una asociación fuerte entre la satisfacción de la 
necesidad de autonomía y el bienestar subjetivo de r =.46 (Yu et al., 2018). Los resultados de otro metaanálisis 
realizado con 17 muestras que suman un total de 5.991 participantes y que estudia el tamaño del efecto entre 
la satisfacción de las necesidades básicas y los afectos negativos y positivos, indican un fuerte efecto entre la 
satisfacción de la necesidad relacional con el afecto positivo de r = .39 y con el afecto negativo de r = -.30. El 
tamaño del efecto entre la autonomía y el afecto positivo fue de r = 0.39, IC del 95% [0.32, 0.46], p <.001 y 
entre la competencia y el afecto positivo de r =.45, IC del 95% [0.37, 0.52], p <.001. En todas las muestras de los 
estudios analizados, la mayor satisfacción de las necesidades básicas se asoció con altos niveles de afecto 
positivo y bajos niveles de afecto negativo (Stanley et al., 2020). Cabe mencionar entonces que la satisfacción 
de las necesidades básicas funciona como especie de nutriente esencial para el desarrollo y bienestar del 
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individuo (Ryan & Deci, 2017), y como predictor de la SV (Martela & Sheldon, 2019; Orkibi & Ronen, 2017). Al 
respecto, Martela y Sheldon (2019) plantean que la satisfacción de las necesidades psicológicas media las 
relaciones entre el BP y la SV. Esta relación se explica porque, aunque tanto el BP y la SV son constructos 
experienciales, la SV solo hace referencia a contenidos genéricos de satisfacción, mientras el BP implica 
contenidos psicosociales más allá del hedonismo, que refieren a una relación específica del organismo con su 
entorno. En este sentido, el apoyo social satisfaría las necesidades de afiliación y relación de las personas con 
su entorno.  
 

Estudio actual 
En Chile, se han incrementado los estudios sobre la SV y el bienestar en estudiantes adolescentes y 
universitarios (Bilbao et al., 2019; Céspedes et al., 2019; Varela et al., 2019; 2020), tanto como en al ámbito 
internacional (Crede et al., 2015; Villora et al., 2020). Así, Moyano-Díaz y Ramos Alvarado (2007) reportaron un 
menor nivel de bienestar subjetivo en adolescentes chilenos en comparación con la población adulta; y Bilbao 
et al. (2019) confirmaron una asociación positiva entre la SV y el rendimiento escolar. No obstante, estudios 
sobre las necesidades psicológicas de competencia, autonomía y relaciones y su relación con el BP y la SV aún 
son limitados. También se requieren estudios que identifiquen los factores que aumentan la SV y la adaptación 
saludable en la adolescencia (López et al., 2017); que analicen la interrelación del BP con el BS (evaluado como 
SV) en adolescentes y jóvenes chilenos (Cobo-Rendón et al., 2020; Gómez-López et al., 2019) y que identifiquen 
otros factores positivos involucrados en la SV y BP en población adolescente. En consecuencia, el presente 
estudio analiza si la satisfacción con la vida (SV), el apoyo social de pares y las tres necesidades básicas, 
postuladas por la teoría de la autodeterminación (competencia, autonomía y relación) dan cuenta de la 
variación incremental del bienestar psicológico (BP) en adolescentes.  
 
Se plantean las siguientes hipótesis a) el BP se asocia positivamente con la SV, al apoyo social percibido de 
pares y las tres necesidades psicológicas básicas (Hipótesis1); b) la satisfacción de necesidades básicas aporta a 
la varianza explicativa del BP en los adolescentes, al incorporar en el análisis la SV y el apoyo social de pares 
(Hipótesis 2); c) el BP predice incrementalmente la SV y no a la inversa (Hipótesis 3); d) la satisfacción de 
necesidades básicas media la relación entre la SV y el BP, puesto que el BP no depende solo de una buena 
calidad de vida, sino también de la satisfacción de las necesidades eudaimónicas o de crecimiento personal 
como la autonomía, relación con otros y la competencia. En cambio, no se espera que la satisfacción de las 
necesidades básicas medie entre el BP y la SV, ya que la satisfacción hedónica puede conducir a una evaluación 
cognitiva positiva de la vida, aunque existan necesidades eudaimónicas no satisfechas (Hipótesis 4).  
  

Método 
 

Diseño 
Investigación observacional, con diseño transversal y correlacional, de carácter descriptivo y analítico 
(Manterola & Otzen, 2014). 
 

Participantes 
En este estudio participaron N = 544 adolescentes escolarizados, con edades comprendidas entre 13 y 18 años 
(M = 15.11, DE = 1.05), que cursaban entre octavo básico y tercero medio. 54.2% mujeres (ver Tabla 1); 22.1% 
pertenecían a colegios particulares, 51.1% a colegios subvencionados y 26.6% a colegios públicos de una ciudad 
de la zona centro sur de Chile. 
 
Se contactaron cuatro centros educativos y se les presentó el estudio, de los cuales tres aceptaron participar. 
Previo acuerdo y coordinación con los centros, a los estudiantes que decidieron participar de manera 
voluntaria, se aplicaron los cuestionarios durante el horario de clases y el tiempo promedio de respuesta osciló 
entre 15 y 20 minutos. La aplicación la realizó un integrante del equipo de investigación con formación 
especializada en psicología. Por asunto de disponibilidad de salas con computadores, un n = 266 (48,9 %) de los 
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participantes respondió en formato papel (50,4 % mujeres y 49,6 % hombres) y n = 278 (51,1%) respondieron 
en modalidad online (a través de formulario de Google) (57,9 % mujeres y 42,1 % hombres). La recolección de 
datos se realizó durante los años 2018-2019.  
 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra (N=544). 
 

Variable (n=544) % 

Establecimiento Educativo   
 Colegio subvencionado1 

 Colegio particular2 

 Colegio público3 

278 
120 
146 

51 
22 
27 

Sexo   
 Mujer 295 54.2 

 Hombre 249 45.8 

Curso   
 8° básico 43 7.9 

 1° medio 169 31 

 2° medio 193 35.5 

 3° medio 139 25.6 

Con quien vive   
 Ambos padres 344 63.2 

 Madre 162 29.8 

 Padre 16 2.9 

 Otros 22 4.1  
 

Nota: 1Colegio Particular= padres pagan el 100%; 2Colegio Subvencionado = Pagan una parte los padres y otra 
el Estado; 3Colegio Público= los padres no pagan; el Estado paga el 100%. 

 
 

Consideraciones éticas 
Este estudio contó con la aprobación del Comité Ético Científico (CEC) de la Universidad de Talca 
(Folio:21/2018) que se fundamenta en los principios éticos de la Declaración de Helsinki (World Medical 
Association, 1975) y de Singapur (Second World Conference on Research Integrity, 2010). Tanto los jóvenes 
como sus padres firmaron un consentimiento informado y los menores de edad el respectivo asentimiento 
informado. 
 

Instrumentos  
Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) (Diener, 1985) versión de Atienza et al., (2000). Consta de cinco ítems 
(ej. “Estoy satisfecho/a con mi vida”) con formato de respuesta tipo Likert de 7 puntos (1=completamente en 
desacuerdo a 7=completamente de acuerdo). Mayor puntaje indica mayor satisfacción con la vida. El rango de 
respuestas se establece entre la puntuación mínima y la máxima, de 5 a 35. Se han reportado valores α=.79 a 
.89 en estudiantes chilenos (Atienza et al., 2000; Chen et al., 2019).  
 
Escala de Bienestar Psicológico (Ryff, 1989), versión de Díaz et al. (2006). Consta de 39 ítems y seis 
dimensiones: autoaceptación (ej. “Estoy contento con cómo me han resultados las cosas”), dominio del entorno 
(ej. “Es difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga”), autonomía (ej. “Me juzgo por lo que yo creo 
que es importante”), propósito en la vida (ej. “Soy activo al realizar los proyectos que me propongo”), 
crecimiento personal (ej. “Siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo/a”) y relaciones positivas con otros 
(ej. “A menudo me siento solo/a porque tengo pocos amigos íntimos”). Se responde en formato Likert de 6 
puntos (1= totalmente en desacuerdo y 6= totalmente de acuerdo). Mayor puntuación indica mayor BP. Rango 
de respuestas de 31 a 234. La totalidad de las escalas muestran una consistencia interna buena, con valores 
comprendidos entre α=.71 y .83.  
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Escala de Apoyo Social (AFA-R) (Ramírez & Hernández, 2014). Consta de 15 ítems que miden el apoyo social 
familiar (8 ítems) y el apoyo social de pares (7 ítems). En el presente estudio solo se utilizó la última dimensión 
(ej. “Cuentas con algún amigo/a para poder platicar cuando lo necesita”). Se responde según la escala tipo 
Likert de 5 puntos (1=nunca y 5=siempre), a mayor puntaje mayor apoyo percibido de pares y la calificación se 
presenta en un rango de 7 a 35 puntos. El análisis de consistencia interna arrojó un α=.918.  
  
Escala de Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas en General (BNSG-S) (Gagné, 2003), adaptación 
española (González-Cutre et al., 2015). Consta de 21 ítems que evalúan tres dimensiones: competencia (6 
ítems) (ej. “La gente que conozco me dice que soy bueno/a en lo que hago”), autonomía (7 ítems) (ej. “Siento 
que soy libre para decidir por mí mismo/a cómo vivir mi vida”) y relación (8 ítems) (ej. “Me llevo bien con la 
gente con la que me relaciono habitualmente”). Las respuestas se recogen en una escala tipo Likert del 1 
(totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo) y el rango de puntuación va de 21 a 147. Se realizó la 
recodificación de ítems planteados en negativo, (3 ítems) (ej. “A menudo no me siento muy competente”), con 
el fin de que un mayor puntaje indique mayor satisfacción de necesidades. 
 

Análisis de datos 
En primer lugar, se realizaron análisis de fiabilidad de las escalas mediante el coeficiente alfa de Cronbach y 
análisis descriptivos de las variables del estudio: bienestar psicológico, satisfacción con la vida, apoyo social 
percibido de pares y necesidades psicológicas básicas de competencia, autonomía y de pertenencia o relación.  
 
En segundo lugar, para establecer la asociación entre las variables del estudio se realizaron análisis de 
correlaciones de Pearson (rp). Se incluyó el sexo y la edad como variables de control (Ver Tabla 2). Valores de r 
de alrededor de .10 se consideraron pequeños, .20 de tamaño mediano, y .30 o mayor grande (Gignac & 
Szodorai, 2016; Richard et al., 2003; Bosco et al., 2015). 
 
En tercer lugar, con el fin de examinar la validez incremental de las variables explicativas sobre la SV y el BP, se 
realizaron dos análisis de regresión jerárquica en tres pasos. Se analizaron los supuestos y se tomaron 
decisiones al respecto considerando el modelo de regresión. En el primer análisis, en el primer paso se incluyó 
como variable predicha la SV, el sexo, la edad, y en el segundo paso se incluyó el bienestar psicológico y el 
apoyo social de pares. En el tercer paso, se añadieron como variables explicativas la satisfacción de las tres 
necesidades psicológicas básicas (autonomía, relación y competencia) en el modelo. Este proceso se repitió 
tomando como variable predicha al BP.  
 
En cuarto lugar, con el objetivo de contrastar la hipótesis de los efectos mediadores de las necesidades 
psicológicas básicas entre el BP y la SV se utilizó la macro PROCESS para SPSS v.25.0 (Hayes, 2018). Para 
examinar los efectos de mediación, se estimaron dos modelos (modelo 4. PROCESS). Se estimaron el efecto 
indirecto, los errores estándar (SE) y los intervalos de confianza (IC, 95%) basados en la distribución obtenida 
con el método bootstrap ajustado a 10.000 iteraciones (Hayes, 2017). El efecto indirecto resulta significativo, si 
el intervalo de confianza no pasa por el valor cero. El nivel de significatividad se estableció a p ≤ .05 en todos los 
análisis. 
 

Resultados 
En la Tabla 2 se presentan los resultados descriptivos de las variables y los índices de fiabilidad de las escalas. 
En general, los índices de fiabilidad presentan un nivel alto: .70 o más (Cortina, 1993). Excepto los índices de 
autoaceptación, dominio del entorno y autonomía de la Escala de Bienestar Psicológico que resultaron entre 
.60 y .63, siendo más bajos de lo esperado, pero aceptables según un estudio previo (van Griethuijsen et al., 
2014). La media de SV evaluada con la SWLS fue media alta y se situó en el 63% del rango de respuestas, al 
igual que la media de BP, que se situó en el 66% del rango de respuestas. El nivel de apoyo social de los pares 
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de la AFA-R fue más bajo, y se situó en el 47% del rango de respuestas1. El puntaje de satisfacción de 
necesidades según la BNSG-S fue medio alto y se situó en el 66% del rango de respuestas.  
 
En general, la matriz de correlaciones (ver Tabla 2) muestra una asociación positiva y significativa entre todas 
las variables analizadas. Los tamaños de las asociaciones encontradas se consideran grandes excepto entre la 
SV con la dimensión de autonomía (BP) y de crecimiento personal (BP), en las que el tamaño de la asociación 
fue mediano. Y entre el apoyo social de pares y la dimensión de autonomía (BP) también fue mediano.  
 
Los resultados confirman la hipótesis 1 sobre la asociación positiva y significativa entre la SV y el BP. Y la 
relación positiva entre las necesidades psicológicas básicas (total y sus dimensiones) con la SV (r=.37 a .43), y 
con el BP (r=.69 a .83). Asimismo, el apoyo social de pares se relacionó positiva y significativamente con la SV, 
el BP y con las necesidades psicológicas básicas (r=.35 a .56).  
 
Para comprobar las hipótesis 2 y 3 se llevaron a cabo dos modelos de regresión. El resultado del primer modelo 
de regresión jerárquica con el BP como variable dependiente (Hipótesis 2) muestra que el sexo (ser hombre) y 
un mayor apoyo social de pares representa el 33% de la varianza explicada (ver Tabla 3). Al incluir la SV se 
incrementó la varianza del BP en un 17%, explicando, junto al apoyo social de pares, un 50% de la varianza total 
del BP. Por último, al añadir las tres necesidades psicológicas básicas (autonomía, relación y competencia), se 
observa que dichas variables representan un 27% complementario de la varianza explicada de la SV respecto al 
segundo paso del análisis de regresión jerárquica, explicando un 76% de la varianza total del BP.  
 

Tabla 3. Regresión jerárquica para variables que predicen el Bienestar Psicológico. 
 

  Bienestar Psicológico 

Paso Predictores Β P 

1 Sexo .081 .021 

 Edad .023 .510 

 Apoyo social de pares .569 .0001 

 Ajuste R2 = .326  

2 Sexo .047 .121 

 Edad -.041 .190 

 Satisfacción con la Vida .447 .0001 

 Apoyo social de pares .413 .0001 

 Ajuste R2 = .497 ** ΔR2 = .172 *** 

3 Sexo .012 .567 

 Edad -.006 .786 

 Satisfacción con la Vida .129 .0001 

 Apoyo social de pares .238 .0001 

 Autonomía .224 .0001 

 Relación .116 .001 

 Competencia .402 .0001 

 Ajuste R2 = .763*** ΔR2 = .265* 
 

Nota: β coeficientes de regresión estandarizados. * p < .05; ** p < .001; *** p < .0001. 

 
1 El recorrido o rango de respuestas es la diferencia entre puntuación mínima y máxima. La media o puntuación se le resta la mínima de la escala SWLS y 
el resultado se posiciona en este recorrido y permite ver en qué posición del recorrido se sitúa esta. Equivale a transformar la escala en porcentaje de la 
amplitud posible de respuesta. Por ejemplo, en SV la Media fue de 24. El rango era 5-35=30. La media menos rango mínimo era 24-5= 19, 19 sobre 30 
indica que la media representa el 63% del recorrido o un 6,3 en una escala de 0 10, mostrando que la SV está por encima de la media y es relativamente 
positiva. 
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Tabla 2. Medias, DE, Alpha de Cronbach y correlaciones entre las variables del estudio. 
 

  Variables M DE α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. SV Total 22.49 6.69 .88 1            

2. BP Total 166.2 25.65 .89 .589*** 1           

3. Autoaceptación 26.03 5.31 .62 .489*** .839**

* 
1          

4. Dominio Entorno 19.92 4.66 .63 .484** .812**

* 
.646**

* 
1         

5. Autonomía-BP 23.31 5.33 .60 .256*** .654*** .423*** .396*** 1        

6. Propósito en la vida 26.38 6.21 .80 .565*** .842*** .694*** .654*** .416*** 1       

7. Crecimiento personal 32.48 5.84 .73 .512*** .865*** .697*** .642*** .494*** .682*** 1      

8. Relaciones positivas  25.70 4.74 .70 .291*** .674*** .469*** .480*** .334*** .447*** .512*** 1     

8. Apoyo social de pares 20.59 4.15 .82 .351*** .569*** .486*** .441*** .285*** .426*** .451*** 1     

9. Necesidades Básicas Total 105.52 19.78 .88 .435*** .830*** .677*** .677*** .522*** .652*** .732*** .598*** 1    

10. Autonomía 33.86 7.52 .73 .431*** .718*** .572*** .610** .538*** .531*** .622*** .483*** .873*** 1   

11. Competencia 28.66 6.87 .72 .408*** .772*** .655*** .655*** .424*** .673*** .711*** .438*** .856*** .629*** 1  

12. Relación 43.00 8.20 .79 .374*** .694*** .556*** .522*** .407*** .521*** .596*** .629*** .890*** .657*** .646*** 1 
 

Nota:  *** p<.0001; ** p<.001; * p<.05; BP=Bienestar Psicológico; BS= Bienestar Subjetivo; TAD= Autodeterminación; Relaciones positivas= relaciones positivas con otros. 
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El segundo modelo de regresión jerárquica incluyó la SV como variable dependiente (Hipótesis 3). Este modelo 
muestra que el apoyo social de pares junto a la edad representa el 14% de la varianza explicada (véase Tabla 4). 
Al incluir el BP se incrementa la varianza de la SV en un 22%, explicando junto a la edad (mayor edad) un 35.5% 
de la varianza total. En el tercer paso del análisis de regresión jerárquica, al añadir la variable necesidades 
psicológicas básicas, se observa que la edad y el BP predicen la SV. Las dimensiones autonomía y competencia 
presentaron un coeficiente negativo y no fueron significativas, y representaron un 4% complementario de la 
varianza explicada de la SV respecto al segundo paso. El carácter negativo de la competencia es contraintuitivo 
y se debe probablemente a la multicolinealidad. Según se desprende del análisis de regresión jerárquica (véase 
Tabla 4), la SV está asociada a la edad y al BP.  
 

Tabla 4. Regresión jerárquica para variables que predicen Satisfacción vital /bienestar subjetivo. 
 

  Satisfacción Vital 

Paso Predictores Β p 

1 Sexo .076 .057 

 Edad .143 .0001 

 Apoyo social de pares .349 .0001 

 Ajuste R2 = .135***  

2 Sexo .029 .395 

 Edad .129 .0001 

 Apoyo social de pares .023 .584 

 Bienestar psicológico .573 .0001 

 Ajuste R2 = .355*** ΔR2 = .220*** 

3 Sexo .031 .364 

 Edad .125 .0001 

 Apoyo social de pares .040 .390 

 Bienestar psicológico .644 .0001 

 Autonomía .054 .306 

 Relación -.065 .245 

 Competencia -.096 .091 

 Ajuste R2 = .358*** ΔR2 = .007 
 
Nota: β coeficientes de regresión estandarizados. * p < .05; ** p < .001; *** p < .0001. 

 
 

Posteriormente se llevaron a cabo dos análisis de mediación para comprobar la hipótesis de mediación 
(Hipótesis 4). En el primer modelo alternativo o inverso, se propuso examinar si las tres necesidades 
psicológicas (autonomía, relación y competencia) mediaban la relación entre el BP y la SV, y en el segundo 
modelo se examinó la hipótesis 4 que indica que las tres necesidades psicológicas median la relación entre el 
BP y la SV. La edad y el sexo se incluyeron como covariables en los análisis.  
 
En el primer modelo, como se muestra en la Figura 1, el BP tuvo un efecto directo y positivo sobre la SV (F= 
51.627, p = 0.0001). Las necesidades de autonomía, competencia y relación no tuvieron un efecto directo 
significativo sobre la SV. La prueba de efectos indirectos indicó que la autonomía (B = 0.102, SE= 0.0099, 95% IC 
[-0.0091, 0.0297]), la competencia (B = -0.0204, SE= 0.112, 95% IC [-0.0428, 0.0016]) y la relación (B = -0.0084, 
SE= 0,0096, 95% IC [-0.0274, 0.0103]) no fueron mediadores significativos y no explicaron la relación entre el 
BP y la SV. El modelo explicó el 36% de la varianza total.  
 
En el segundo modelo, la SV tuvo un efecto directo positivo y significativo sobre el BP (F= 277.974, p= 0.0001). 
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Además, las necesidades de autonomía, competencia y relación también se asociaron con un mayor BP. Los 
efectos indirectos para autonomía (B = 0.3953, SE= 0.671, 95% IC [0.2690, 0.5303]), competencia (B = 0.0248, 
SE= 0.0029, 95% IC [0.0192, 0.0306]) y relación (B = 0.0106, SE= 0.0021, 95% IC [0.0067, 0.0149]) fueron 
significativos. Siendo mayor el efecto en el caso de la dimensión de competencia, posteriormente, en la de 
autonomía y, finalmente, en la de relación. El modelo explicó el 76% de la varianza total. La comparación entre 
los efectos indirectos entre autonomía y competencia fue significativa (B = -0.2411, SE= 0.1070, 95% IC [-
0.4536, -0.0303]), es decir, que la competencia tuvo mayor efecto que la autonomía en el incremento de la SV 
sobre el BP. Así mismo, la comparación entre los efectos indirectos entre competencia y relación fue 
significativa (B =0.3647, SE= 0.0926, 95% IC [0.1858, 0.5494]), lo que indica que la competencia tuvo mayor 
efecto que la relación en el incremento de la SV sobre el BP. Sin embargo, la comparación entre los efectos 
indirectos entre autonomía y relación no fue significativa (B = 0.1235, SE= 0.0880, 95% IC [-0.0511, 0.2990]) 
(ver Figura 2).  
 

 
 

Figura 1. Modelo 1 con competencia, autonomía y relación como  
mediadores en el efecto del Bienestar Psicológico sobre la SV. 

 
 

 
 

Figura 2. Modelo 2 con competencia, autonomía y relación como mediadores  
en el efecto de la SV/BS sobre el Bienestar Psicológico (BP). 
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Discusión 
En este estudio se analizó si la satisfacción con la vida (SV), el apoyo social de pares y las tres necesidades 
básicas, postuladas por la teoría de la autodeterminación (competencia, autonomía y relación) dan cuenta de 
la variación incremental del bienestar psicológico (BP) en adolescentes y en qué medida el BP predice la SV en 
la adolescencia. Se examinó el efecto del BP, apoyo social de pares y de las necesidades psicológicas básicas en 
la contribución a la SV. Además, se analizó el efecto de ésta en el BP, considerando el apoyo social de pares y 
las necesidades psicológicas mencionadas. Por último, se exploró el papel mediador de la satisfacción de 
necesidades psicológicas entre el BP y SV.  
 
En primer lugar, a partir de los análisis de correlación realizados, se encontró que la SV y el BP están 
positivamente asociados, con un tamaño grande de correlación, confirmando el vínculo positivo esperado 
entre ambas variables. El apoyo social de pares se asocia positivamente con la SV y el BP, siendo mayor en el 
caso del BP. Además, se confirmó que la satisfacción de necesidades psicológicas básicas de autonomía, 
competencia y relación se asocian de modo positivo con la SV entre r =. 37 y .43, y con BP r =.69 y .77.  
 
El primer modelo de regresión jerárquica confirmó la hipótesis 2, dado que las necesidades psicológicas básicas 
de autonomía, competencia y relación incrementaron el bienestar psicológico adolescente una vez incluida la 
SV y el apoyo social de pares.  
 
Con relación a la tercera hipótesis, tal como se planteó, el BP predijo la SV en los adolescentes; hallazgo que 
coincide con los de estudios previos (Joshanloo, 2018, 2019). En el segundo modelo de regresión jerárquica 
realizado (Ver Figura 2), la edad también incrementó la SV; sin embargo, ni el apoyo percibido de pares, ni las 
tres necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relación) incrementaron la varianza de la SV 
una vez introducido el BP en el modelo.  
 
Respecto al apoyo percibido de pares, pese a que se ha demostrado que éste juega un papel necesario en la SV 
y el bienestar subjetivo (Kong et al., 2013; Urzúa et al., 2011) contrario a lo esperado, en el presente estudio, 
esta variable no es un predictor significativo de la SV en los adolescentes participantes, una vez incluido el BP. 
Quizás en la adolescencia, además de la relación con los pares, otras relaciones de apoyo como la que se 
establece con los padres y/o los profesores(as) juegan un rol relevante. En esta línea, Chu et al. (2010) 
encontraron que el apoyo dado por los docentes a los niños y adolescentes estaba más fuertemente asociado 
con un mayor bienestar que otras fuentes de apoyo social. Así mismo, este hallazgo puede relacionarse con el 
contexto de un país como Chile, que se enmarca en la cultura latinoamericana donde la familia es central para 
el individuo y, en consecuencia, el apoyo de los padres es valorado por los adolescentes (Paez et al., 2002; Yu 
et al., 2018).  
 
Respecto a la hipótesis 4, en el primer modelo de regresión jerárquica el BP presentó un efecto directo positivo 
sobre la SV, sugiriendo que aspectos eudaimónicos del desarrollo humano, tales como la autoaceptación, la 
expansión personal, la autonomía, el propósito vital, los vínculos positivos y el dominio del entorno (Keyes et 
al., 2002), incrementan la satisfacción con la vida de los adolescentes. En este estudio, el BP de los 
adolescentes incrementa la satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas (competencia, autonomía y 
relación); mientras que esta satisfacción no tiene un efecto significativo en la SV, y lo mismo con relación a los 
efectos indirectos. Cabe mencionar, que mediante el análisis de regresión jerárquica se confirma que las 
necesidades psicológicas predicen la SV, hasta que se introduce el BP en el modelo, lo que evidencia su 
interrelación, no obstante, las necesidades psicológicas básicas no actuarían como mediadores entre el BP y la 
SV, como plantean Martela y Sheldon (2019). Es decir, el incremento de las necesidades psicológicas no 
aumenta el efecto del BP en la SV. Sin embargo, el segundo modelo de mediación confirma que la SV presenta 
un efecto directo positivo sobre el BP, es decir, que evaluar positivamente la propia vida y las experiencias 
personales incrementa aspectos eudaimónicos del BP. A su vez, la SV incrementa la satisfacción de las 
necesidades básicas de competencia, autonomía y relación, que al mismo tiempo tienen un efecto directo 
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positivo y significativo en el BP. Los efectos indirectos confirmaron el papel de mediación de las tres 
necesidades psicológicas básicas entre la SV y el BP, es decir, la satisfacción de estas necesidades psicológicas 
puede incrementar el efecto de la SV en el BP. Entre estas satisfacciones, sentirse competente resultó ser el 
mediador más importante, hallazgo coherente con la teoría de autodeterminación de Ryan & Deci (2000), que 
plantea que las personas que se sienten capaces se desafían a sí mismas y están más motivadas para adquirir y 
practicar habilidades con el fin de alcanzar sus objetivos. Estos resultados indican que los adolescentes con 
adecuada satisfacción vital valoran su capacidad de afrontar los retos que se les presentan, así como 
perseverar hasta alcanzar el resultado deseado y, quizás, por esta misma razón, se sienten más capaces y 
productivos. Trazarse objetivos e intentar cumplirlos puede impulsar entonces un sentido positivo de sí mismo, 
que a su vez incrementa los efectos positivos de la SV en el BP, específicamente, respecto al crecimiento y la 
expansión personal. La relación positiva de la necesidad básica de autonomía en la SV y el BP en los 
adolescentes, puede obedecer a la importancia que tiene sentirse libre para expresar opiniones y ser uno 
mismo/a en el ambiente social (no sentirse rechazado/a) en una etapa en la que es fundamental pertenecer a 
un grupo social (Ronen et al., 2016). Así mismo, la autonomía que van adquiriendo los adolescentes y su 
progresiva toma de decisiones, independiente de los padres, puede potenciar su BP; en este sentido, Pérez y 
Cumsille (2012) encontraron una relación entre padres que ejercen un control psicológico mayor sobre sus 
hijos y niveles más altos de miedo y toma de decisiones menos autónomas en adolescentes chilenos. 
 
En conclusión, los resultados del presente estudio indican que además de las experiencias hedónicas o 
placenteras que se puedan tener en la adolescencia, si la SV va acompañada del establecimiento de relaciones 
sociales íntimas y significativas, puede incrementar el bienestar psicológico de los adolescentes.  
 
Este estudio aporta a la comprensión de la SV y el BP en adolescentes chilenos en el contexto de la salud 
psicológica positiva; sin embargo, presenta algunas limitaciones. Primero, es probable que el diseño transversal 
limite las inferencias causales, por lo cual se alienta a realizar futuros estudios de tipo longitudinal. Segundo, en 
el segundo modelo de regresión jerárquica las dimensiones de autonomía y competencia presentaron un 
coeficiente negativo probablemente porque presentan colinealidad con otras variables del modelo. Tercero, 
solo se midió el apoyo social de pares, sin incorporar la percepción del apoyo de los padres o de otros 
contextos familiares que también se confirman como relevantes. Cuarto, en este estudio solo se evaluaron 
medidas de bienestar individual, en futuros estudios se podrían incluir medidas de bienestar social y escolar 
(López et al., 2017). 
 
Finalmente, considerar el incremento de la satisfacción con la vida y el bienestar psicológico en adolescentes es 
un aporte importante en el diseño de programas focalizados a potenciar su sano e integral desarrollo; y, según 
los hallazgos presentados, se sugiere que estos programas contemplen el fortalecimiento de la SV (aspectos 
hedónicos), es decir, la valoración que el adolescente hace sobre su vida asociado al despliegue de sus 
propósitos y desafíos, es decir, en la línea de los aspectos eudaimónicos (BP) del bienestar. Con el fin de 
promover o incrementar el BP se sugiere al profesorado, a los padres y madres estimular progresivamente 
actividades y tareas desafiantes para los jóvenes; apoyarlos en la consecución de objetivos y metas 
(personales, sociales y/o académicas); y promover actividades grupales y sociales que fortalezcan relaciones 
sociales más cercanas con pares. Así como facilitar relaciones más democráticas entre los adultos y los 
adolescentes, es decir, mantener un equilibrio entre la autonomía y control de los jóvenes tanto en el contexto 
escolar como familiar (Yu et al., 2018). Estos elementos podrían aportar al desarrollo de las necesidades 
psicológicas básicas e incrementar el BP en los adolescentes. 
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