
RESUMEN
Los objetivos de este trabajo fueron: describir el nivel de satisfacción de las necesidades psicológicas bási-

cas y de inteligencia emocional de estudiantes adolescentes de secundaria, y comprobar la capacidad de predic-
ción de la primera en la segunda. Para ello se respondieron a las versiones validadas al castellano de la Basic
Psychological Needs in Exercise Scale y la Trait Meta-Mood Scale. La muestra estuvo compuesta por 464 alum-
nos de secundaria de 12 a 17 años. Los resultados del análisis descriptivo y de correlación indicaron que la nece-
sidad psicológica que más sienten tener satisfecha fue la relación con los demás y que fue la dimensión repara-
ción emocional la que obtuvo mayor puntuación. Por otro lado, mediante análisis de regresión lineal se halló que
la necesidad psicológica que mayor predicción tuvo sobre las necesidades psicológicas básicas fue la relación
con los demás. Los resultados obtenidos indicaron que las personas con mayor necesidad de relacionarse ten-
derán a desarrollar una mejor inteligencia emocional.
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ABSTRACT
Predicting emotional intelligence by meeting basic psychological needs in physical educa-

tion classes. The aims of this study were: to describe the level of satisfaction of the basic psychological and
emotional intelligence needs of adolescent high school students, and to verify the predictive capacity of the first
over the second. For this purpose, the validated Spanish versions of the Basic Psychological Needs in Exercise
Scale and the Trait Meta-Mood Scale were used. The sample was composed of 464 secondary school students
from 12 to 17 years old. The results of the descriptive and correlation analysis indicated that the psychological
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need they felt most satisfied was their relationship with others and that it was the emotional repair dimension that
scored highest. On the other hand, through linear regression analysis it was found that the psychological need
that was most predictive of basic psychological needs was the relationship with others. The results obtained indi-
cated that people with greater need to relate will tend to develop better emotional intelligence.

Keywords: autonomy; competence; emotions; adolescence; physical education

ANTECEDENTES DE LA TEMÁTICA A TRATAR
La literatura ha demostrado que el bienestar psicológico de los practicantes de actividad física se relaciona

positivamente con la motivación auto determinada (González-Serrano, Huéscar, & Moreno-Murcia, 2013; Reis,
Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan, 2000). 

La teoría más utilizada para explicar la motivación de las personas tanto en el contexto deportivo como en el
educativo, concretamente en las clases de Educación Física (EF en adelante) ha sido la teoría de la autodetermi-
nación (TAD) (Deci & Ryan, 1985, 1991, 2000; Ryan & Deci, 2000, 2017), la cual diferencia el grado en el que
las personas realizan sus acciones de forma voluntaria. Dentro de este postulado, una de las miniteorías que ha
tenido mayor relevancia en el contexto educativo es la teoría de las necesidades psicológicas básicas (e.g.,
Baena-Extremera, Gómez-López, Granero-Gallegos, & Martínez-Molina, 2016; Barkoukis, Hagger,
Lambropoulos, & Tsorbatzoudis, 2010; Martínez Rubio, Granero-Gallegos, & Gómez-López, 2020;
Méndez Giménez, Fernández Río, & Cecchini Estrada, 2013). Esta teoría se fundamenta en que todas las personas
tenemos unas necesidades psicológicas (autonomía, competencia y relación con los demás) (NPB en adelante)
que son innatas y universales y cuya satisfacción es esencial para el crecimiento psicológico, integridad y biene-
star de la persona (Deci & Ryan, 1985, 2000; Ryan & Deci, 2000).

Para Deci y Ryan (1991) la necesidad de autonomía se caracteriza por los esfuerzos de las personas por sen-
tirse ellas mismas el origen de las acciones que realizan y el poder determinar su propio comportamiento y apren-
dizaje autónomo. Los resultados del estudio realizado por Baena-Extremera et al. (2016) demostraron la impor-
tancia de la autonomía, reflejando que los estudiantes que participaron en la toma de decisiones dentro de las
clases de EF, se sintieron más eficaces y percibieron una buena relación con sus compañeros, alcanzando de este
modo una motivación más autodeterminada, la cual está caracterizada por la diversión, satisfacción y la valora-
ción positiva de la actividad de sarrollada en clase (Moreno, Hernández, & González-Cutre, 2009; Moreno-Murcia,
González-Cutre, Chillón, & Parra, 2008). El estudio rea lizado por Reeve, Jang, Carrell, Barch y Jeon (2004) con
niños aportó que cuando estos niños percibieron un soporte de autonomía por parte del docente, sintieron mayor
satisfacción con la vida. Por lo tanto cuando el docente es capaz de crear un clima de apoyo a la autonomía en
clase, los estudiantes se sienten escuchados, importantes, más comprendidos y por lo tanto experimentan una
sensación de libertad para actuar (Baena-Extremera et al. 2016). 

La segunda necesidad es la competencia, la cual busca ser capaz de regular o controlar el resultado y sentir
eficacia en las acciones realizadas. Según Deci y Ryan (2000) la competencia y la autonomía tienen mayor influ-
encia en la motivación autodeterminada, que la relación con los demás. Es más, diferentes estudios reflejaron los
efectos beneficiosos que la necesidad de competencia y de autonomía tienen en la autoestima y la satisfacción
con la vida, a través de la motiva ción autodeterminada (Balaguer, Castillo, & Duda, 2008; Moreno & Vera, 2011).

Finalmente, la tercera necesidad es la relación con los demás, que hace alusión a los esfuerzos que realizan
las personas para relacionarse con los demás, y se caracteriza por el sentimiento de aceptación con el grupo. Es
decir, el alumno que cree que es valorado y respetado dentro del grupo de iguales tiene sentimientos afectivos
relacionados con el rendimiento en clase y la autoestima (Duncan, 1993), por lo que, la opinión positiva del
grupo favorece la confianza en sí mismo y el desarrollo de su autoestima (Moreno & Vera 2011). Además, se ha
demostrado que cuando los estudiantes perciben que son aceptados por los demás, y tienen apoyo del grupo de
iguales muestran un mayor bienestar subjetivo (Cava & Musitu, 2000). Cuando el docente enfatiza el rol de cada
uno de los estudiantes satisface las NPB, en especial la relación con las demás (Méndez-Giménez et al., 2013).
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En las clases de EF, la motivación del alumnado tiene dependencia de la satisfacción de las NPB, siendo el
docente el principal responsable de conseguir la satisfacción de las mismas (García-González, Aibar, Sevil,
Almolda, & Clemente, 2015; Ntoumanis, 2001; Ryan & Deci, 2000). Cuanto más satisfechas tengan los alumnos
estas  necesidades, mayor será su motivación autodeterminada (Franco & Coterón, 2017; McDonough & Crocker,
2007). Por otro lado, diferentes estudios realizados tanto en el entorno educativo (Cera, Almagro, Conde, &
Sáenz-López, 2015; Fierro-Suero, Almagro, & Sáenz-López, 2019) como en el deportivo (Martín & Guzmán,
2012; Watson & Kleinert, 2018) hallaron correlaciones positivas entre la satisfacción de las NPB y la inteligencia
emocional (IE en adelante), es más, Fierro-Suero et al. (2019), demostraron que estas NPB fueron predictoras de
la IE.

Por IE entendemos la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y la de
los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual (Mayer & Salovey, 1990, 1997). De este modo,
las personas emocionalmente inteligentes son capaces por un lado de atender a las emociones percibidas en su
entorno más próximo, comprendiendo sus posibles causas y consecuencias y por otro de desarrollar estrategias
para regular los estados emocionales (Mayer & Salovey, 1997; Mayer, Salovey, & Caruso, 2000; Pena &
Extremera, 2012). De ahí, que el desarrollo de la IE sea un importante indicador de éxito en diferentes aspectos
de la vida (Bar-On, 2002; Saarni, 1999; Goleman, 1995). 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
En primer lugar, describir el nivel de satisfacción de las NPB y de IE de estudiantes adolescentes de secun-

daria y, en segundo lugar, comprobar la capacidad de predicción de la satisfacción de las NPB sobre la IE del
alumnado.

MUESTRA Y/O PARTICIPANTES
Participaron 464 estudiantes de educación secundaria obligatoria (ESO) (238 chicos, 51.3%; 226 chicas,

48.7%) con edades comprendidas entre 12 y 17 años (M= 14.08; DT= 1.53), y pertenecientes a cuatro centros
de carácter público de la Región de Murcia. 

METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTOS UTILIZADOS
La muestra se seleccionó mediante un muestreo no probalístico intencional en base a un diseño descriptivo

correlacional transversal (Montero & León, 2007) y se utilizó un cuestionario con las siguientes escalas:
Necesidades Psicológicas Básicas. Se utilizó la versión española adaptada a la EF (BPN-PE; Menéndez &

Fernández-Río, 2018) de la escala original Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES; Vlachopoulos
y Michailidou, 2006; Vlachopoulos, Katartzi, & Kontou, 2011). La escala está compuesta por 12 ítems (cuatro por
factor) que evalúan la autonomía (e.g. “Pienso que la forma en que se imparte la Educación Física es tal y como
a mí me gusta”), competencia (e.g. “Creo que mejoro incluso en las tareas que la mayoría de los compañeros
considera difíciles”) y relación (e.g. “Las relaciones con mis compañeros de clase son muy amistosas”). Las
respuestas se recogieron en una escala tipo Likert de cinco puntos que oscilaba desde totalmente en desacuerdo
(1) a totalmente de acuerdo (5). En el presente estudio, el análisis de consistencia interna fue: autonomía, alfa de
Cronbach (a) = .71; competencia, a = .71; relación con los demás, a = .82.

Inteligencia emocional percibida. Se utilizó la versión adaptada al español (Fernández-Berrocal, Extremera,
& Ramos, 2004) de la escala original denominada Trait Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey,  Mayer,  Goldman,
&  Palfai, 1995). La escala mide el  nivel  de  inteligencia  emocional  percibida a través de 24 ítems, distribuidos
en tres subescalas de 8 ítems cada una, que evalúan la atención emocional,  la claridad de sentimientos,  y  la
reparación  emocional.  La subescala atención emocional expresa el grado en que las personas advierten y pien-
san acerca de sus sentimientos (e.g. “Presto mucha atención a los sentimientos”), la subescala claridad emocio-
nal evalúa la capacidad de entender el estado de ánimo de uno mismo (e.g. “Tengo claros mis sentimientos”), la
subescala reparación emocional evalúa el grado en que los individuos moderan y regulan sus sentimientos (e.g.
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“Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida”). La escala utilizada estaba precedida por la frase
introductoria: “A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos…”. Las
respuestas se recogieron en una escala tipo Likert de cinco puntos que oscilaba desde nada de acuerdo (1) a
totalmente de acuerdo (5).  En el presente estudio, el análisis de consistencia interna fue: atención emocional, a
= .87; claridad de sentimientos, a = .86; reparación emocional, a = .82.

Para poder asistir a los centros educativos y realizar el trabajo de campo, se obtuvo autorización de la Di -
rección de cada Centro, Consejo Escolar y profesores de de la asignatura de EF de los cursos asignados en la
toma de datos, y de los padres de los propios es tudiantes mediante una carta en la que se explicaban los objetivos
de la investigación y cómo se realizaría, acompañando un modelo del instrumento. Previa mente a la pasación del
instrumento, se informó a los estudiantes de la finalidad del estudio, de su volunta riedad, absoluta confidencia-
lidad de las respuestas y manejo de los datos, que no había respuestas correc tas o incorrectas y solicitándoles
máxima sinceridad y honestidad. El instrumento fue autoadministrado con aplicación masiva en una jornada
escolar y con con senso y adiestramiento previo de los encuestadores. Todo el trabajo de campo se llevó a cabo
de manera anónima y siempre en presencia de dos encuestadores y del profesor de Educación Física. Para la
cumpli mentación del cuestionario se requirió una media de 20 minutos de la clase de EF, variando ligeramente
en función de la edad. Todo el trabajo de campo se llevó a cabo siempre en presencia de dos encuestadores y del
profesor de EF. Únicamente aquellos estudiantes que contaban con un consentimiento informado de los proge-
nitores y/o tutores participaron en la investi gación. Finalmente señalar que se obtuvo el informe positivo de la
Comisión de Ética de Investigación de la Universidad de Murcia (ID: 1900/2018).

Para la consecución del objetivo planteado se llevó a cabo el siguiente análisis de datos. En primer lugar,
fueron calculados los estadísticos descriptivos, correlaciones, consistencia interna de cada subescala (alfa de
Cronbach), y los índices de asimetría y curtosis, oscilando los valores entre -1.26 y 1.31, lo que indica semejanza
con la curva normal de forma univariada y permite la utilización de estadística paramétrica. Para comprobar la
relación de predicción entre las subescalas del BPN-PE y las del TMMS-24 se llevó a cabo un análisis de regre-
sión linear múltiple. El cálculo estadístico se realizó con el paquete SPSS en su v.24 para Windows.

RESULTADOS ALCANZADOS
Los estadísticos descriptivos de las diferentes subescalas se exponen en la Tabla 1. Respecto a las dimen-

siones de la satisfacción de las NPB, los valores medios más altos se encontraron en la relación con los demás,
seguidos de la competencia y de la autonomía. Por otro lado, en las dimensiones de la IE, las puntuaciones son
adecuadas y las más altas correspondieron a la reparación emocional, seguida de la atención emocional y de la
claridad de sentimientos.

Respecto a las correlaciones, se observa que son altas, positivas y estadísticamente significativas (p < .0001)
entre las subescalas de las NPB. La correlación entre las dimensiones de la IE también son positivas y estadísti-
camente significativas (p < .0001), destacando el valor alcanzado entre la claridad de sentimientos y la reparación
emocional (.50).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones entre las subescalas del BPN-PE y TMMS-24.
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Subescalas M DT 1 2 3 4 5 6 

1.! Autonomía 3.13 .82 - .51** .38** .10* .24** .26** 
2.! Competencia 3.62 .83  - .50** .07 .29** .31** 
3.! Relación con los 

demás 4.10 .89   - .13** .26** .32** 

4.! Atención emocional 26.7
2 7.18    - .26** .19** 

5.! Claridad de 
sentimientos 

25.9
4 6.90     - .50** 

6.! Reparación emocional 27.9
2 6.72      - 

Nota: * La correlación es significativa al .01; ** La correlación es significativa al .05; 
M = Media; DT = Desviación típica. 

 
 

             
                
               

               
             

                 



Con el objeto de comprobar en qué medida las diferentes dimensiones del BPN-PE predicen la IE percibida,
se llevó a cabo un análisis de regresión lineal múltiple. En este análisis, los factores de la escala de NPB actuaron
como variables predictoras y cada uno de los factores de la escala de IE como variable criterio o dependiente
(Tabla 2). Inicialmente, se evaluó el índice de tolerancia e independencia de las variables incluidas en la ecuación
de regresión. El índice de tolerancia alcanzó valores entre .81 y .98 y el factor de inflación de la varianza (VIF)
presentó valores entre 1.00 y 1.47, por lo que estos datos indican que la probabilidad de error derivada de la posi-
ble colinealidad queda descartada (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2009). El estadístico Durbin-Watson estuvo
comprendido entre 1.87 y 1.98, lo que permite afirmar la independencia de los datos (Gil, 2003).

En la Tabla 2 se exponen los resultados del análisis de regresión lineal. En relación con la atención emocio-
nal se alcanzó un 8% de la varianza total explicada; en este caso, la subescala de relación con los demás resultó
estadísticamente significativa como predictora positiva (ß = .11; p = .042) de la atención emocional, de tal manera
que una mejor relación con los compañeros supone mayor probabilidad de mejorar la atención emocional.
Restecto a la claridad de sentimientos, (11% de varianza total explicada), la satisfacción de la competencia (ß =
.17; p = .002) y la satisfacción de la relación  con los demás (ß = .14; p = .008) se muestran como predictores
positivos y estadísticamente significativos. Finalmente, en la subescala de reparación emocional (14% de vari-
anza total explicada), la relación con los demás se mostró como predictor positivo estadísticamente significativo
más fuerte (ß = .21; p < .0001), seguida de la competencia (ß = .15; p = .005).

Tabla 2. Regresión lineal múltiple. Correlaciones, pesos beta estandarizados (ß) y varianza total explicada (R2)
para cada paso. Variables dependientes: atención emocional, claridad de sentimientos y reparación emocional,

respectivamente.

DISCUSIÓN
Los objetivos del estudio fueron, en primer lugar, describir el nivel de satisfacción de las NPB y de IE de estu-

diantes adolescentes de secundaria y en segundo lugar, comprobar la capacidad de predicción de la satisfacción
de las NPB sobre la IE del alumnado.

Respondiendo al primer objetivo, los resulta dos mostraron que las NPB que más sienten tener satisfechas
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Subescala F R2 ß t p 

Atención emocional      
Autonomía 

2.91 .08 

.06 1.14 .254 
Competencia -.02 -.27 .784 
Relación con los 
demás 

.11 2.04 .042 

Claridad de 
sentimientos      

Autonomía 

18.78 .11 

.10 1.88 .060 
Competencia .17 3.13 .002 
Relación con los 
demás 

.14 2.66 .008 

Reparación 
emocional      

Autonomía 

25.23 .14 

.10 1.96 .050 
Competencia .15 2.82 .005 
Relación con los 
demás 

.21 4.17 .000 

Nota: R2 = Varianza total explicada; ß = pesos beta estandarizados. 
 
 

 
 

               
               

              
 



fueron en primer lugar la relación con los demás, seguida de la competencia y por último la autonomía. Por lo
que se refleja que la mayoría de los estudiantes se sienten aceptados por el grupo. En relación a la IE, los resul-
tados aportaron puntuaciones adecuadas, siendo dimensión reparación emocional la más alta, seguida de la aten-
ción emocional y de la claridad de sentimientos. Estos resultados reflejaron que la mayoría de los estudiantes
moderan y regulan adecuadamente sus sentimientos.

En relación al segundo objetivo, los resultados demostraron que la necesidad psicológica que mayor capa-
cidad de predicción tuvo sobre las tres dimensiones de la IE fue la relación con los demás, especialmente en la
dimensión atención emocional, ya que fue la única necesidad psicológica predictora. En cuanto a la dimensión
claridad de sentimientos, está fue predicha sobre todo por la percepción de competencia. Y finalmente, la repa-
ración emocional, fue predicha sobre todo por la relación con los demás, seguida de la percepción de competen-
cia. Estos resultados son similares a los encontrados recientemente por Méndez-Giménez, Cecchini y García-
Romero (2018) y Callea, De Rosa, Ferri, Lipari y Costanzi (2019), puesto que se demostró una asociación positiva
y significativa entre la necesidad de relación con los demás y las tres dimensiones emocionales que integran la
IE. Recordar que según la Teoría de la Autodeterminación, las NPB contienen componentes tanto cognitivos como
afectivos y la necesidad de relacionarse con los demás es un importante factor de motivación para el desarrollo
de la IE (Deci & Ryan, 2000). Por lo tanto, según los resultados anteriores, los estudiantes con mayor capacidad
para comprender y controlar sus emociones y empatizar con sus compañeros, tendrán mayores probabilidades
de satisfacer su relación con los demás. Del mismo modo, Fernández-Ozcorta, Almagro y Sáenz-López (2014) en
el contexto universitario hallaron que la IE percibida predijo la satisfacción de las tres NPB. En cambio, los resul-
tados coinciden parcialmente con los hallados anteriormente por Cera et al. (2015), en cuyo estudio se demostró
una relación positiva y significativa entre las tres NPB y la atención emocional y entre la necesidad de relación
con los demás y la dimensión reparación emocional.

Por otro lado, en el estudio realizado por Fierro-Suero et al. (2019), la IE estuvo compuesta por cinco dimen-
siones: inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, adaptabilidad emocional, manejo del estrés y estado
de ánimo general. Los resultados mostraron correlaciones positivas entre las tres NPB y la IE intrapersonal, IE
interpersonal, el estado de ánimo general, la adaptabilidad emocional y la IE general (puntuación del cuestionario
al completo). Asimismo, se halló que la satisfacción de la necesidad de competencia en las clases de EF predijo
positivamente la IE general.

Por lo tanto, los resultados obtenidos indicaron que las personas con mayor necesidad de relacionarse ten-
derán a desarrollar una mejor IE. A pesar de estos resultados, la relación existente entre la satisfacción de las NPB
y la IE percibida sigue siendo poco investigada entre los adolescentes (Fernández-Berrocal & Ramos, 1999;
Fernández-Espínola & Almagro, 2019). 

CONCLUSIONES
En cuanto a las NPB, la mayoría de los estudiantes afirmaron que la NPB que sienten tener más satisfecha

fue la relación con los demás, y con respecto a la IE, que es la dimensión reparación emocional en la que puntúan
más alto. Finalmente, se demostró que la necesidad psicológica que mayor capacidad de predicción tuvo sobre
las dimensiones de la IE fue la relación con los demás, seguida de la percepción de competencia.
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