
 

anales de psicología / annals of psychology 
2024, vol. 40, nº 3 (october), 458-465 

https://doi.org/10.6018/analesps.511101 

© Copyright 2024: Editum. Universidad de Murcia (Spain) 
ISSN online: 1695-2294. 
https://revistas.um.es/analesps 

Creative Commons 
4.0: BY-SA 

 
 

- 458 - 
 

Cambio en la jerarquía de necesidades básicas de Maslow:  
evidencia desde el estudio del bienestar subjetivo en México 

 
Alfonso Méndez*1 y Mariano Rojas2 

 

1Universidad Latina de México (ULM), Celaya Guanajuato (México) 
2Tecnológico Nacional de México, (TecNM), México (México) 

 
Resumen: La pirámide de Maslow es un símbolo que ha perdurado en la 
imagen de psicólogos, científicos, empresarios y políticos de todo el mun-
do; su premisa expresa jerarquización de necesidades, pero en ocasiones se 
confunde con secuencialidad y ascendencia de satisfacción que inicia con 
necesidades fisiológicas y culmina con autorrealización. En el presente ar-
tículo se examina empíricamente la jerarquía de necesidades básicas desde 
el enfoque del bienestar subjetivo en México. Los análisis se llevan a cabo 
con una muestra de 38,560 casos de la población mexicana, empleando un 
modelo de regresión lineal múltiple stepwise forward. Como hallazgo prin-
cipal se encuentra que las necesidades de amor y pertenencia son las que 
explican en mayor grado la satisfacción con la vida, la jerarquía propuesta 
por Maslow cambia en tanto su importancia para el bienestar subjetivo. Se 
discute la relevancia de las necesidades de pertenencia como factor explica-
tivo del bienestar en México. 
Palabras clave: Motivación. Gratificación. Pertenencia. Relaciones inter-
personales. Felicidad. 

  Title: Change in Maslow’s hierarchy of basic needs: evidence from the 
study of well-being in Mexico. 
Abstract: Maslow's pyramid is a symbol that has endured in the image of 
psychologists, scientists, businessmen and politicians around the world; its 
premise expresses a hierarchy of needs, but sometimes this idea is con-
fused with sequentiality and ascendancy of satisfaction that begins with 
physiological needs and ends with self-actualization. This article examines 
empirically the hierarchy of basic needs from the perspective of subjective 
well-being in Mexico. The analyzes are carried out with a sample of 38,560 
cases from the Mexican population, using a stepwise forward multiple line-
ar regression model. The main finding is that the needs for love and be-
longing are the ones that explain satisfaction with life to a greater degree, 
the hierarchy proposed by Maslow changes insofar as its importance for 
subjective well-being. The relevance of belonging needs as explanatory fac-
tor of well-being in Mexico is discussed. 
Key words: Motivation. Gratification. Belonging. Relationships. Happi-
ness. 

 

Introducción 

 
En la teoría de necesidades básicas de Maslow (1943) se im-
pone la imagen de una pirámide con cinco peldaños que re-
presentan las necesidades humanas (Bridgman, et al., 2019); 
esta figura ha persistido en muchos libros de texto en psico-
logía que exponen el tema de motivación y satisfacción de 
necesidades (Wininger & Norman, 2010), además prevalece 
en la mente de científicos, empresarios y políticos (Feigen-
baum & Smith, 2020; Greene & Burke, 2007; Ryan & Deci, 
2017). También de ella suelen emanar nociones de secuen-
cialidad, linealidad y prioridad entre las necesidades que la 
componen (Davies, 1991; Yang, 2003); sus premisas sugieren 
una estructura ascendente de gratificación de necesidades in-
feriores o deficitarias para avanzar a las superiores o de cre-
cimiento (Hagerty, 1999; Maslow, 1968/2014; Navy, 2020; 
Noltemeyer, et al., 2012; Noltemeyer, et al., 2020). 

La teoría de la jerarquía de necesidades básicas de Mas-
low (JNB) se ha comprendido como ascenso de gratifica-
ción, satisfacción y bienestar, incluso ha adquirido connota-
ciones normativas (Ryff, 2018), más que descriptivas del 
comportamiento humano (Biswas-Diener & Kashda, 2021). 
Se han propuesto otros enfoques sobre las necesidades 
(Ryan & Deci, 2017), en especial los que promueven un 
marco temporal y sociocultural (Oishi, 2010; Sánchez-
Aragón & Diaz-Loving, 2016; Rojas & Elizondo-Lara, 2016). 
Así, pueden analizarse las necesidades desde el enfoque del 
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bienestar subjetivo (Rojas & Guardiola 2016; Tay & Diener, 
2011). 

Este enfoque parte de la premisa de que las personas 
evalúan su propia vida (Diener, 1984; Diener, et al., 2017; 
Rojas, 2020) y sus componentes más estudiados son los afec-
tos positivos y negativos (Pressman, et al., 2019; Tamir, et 
al., 2017; Watson, et al., 1988), y la satisfacción con la vida 
(Diener, et al., 1998). En la presente investigación, la satis-
facción con la vida (SV) será el componente analizado del 
bienestar subjetivo, aspectos cognitivos y juicio que cada 
persona establece directamente respecto a su propia vida 
(Diener, et al., 1985), evaluación global, trayectoria, metas, 
logros, fracasos, aspiraciones, expectativas, y en general, 
condiciones que dan forma a las experiencias evaluativas del 
bienestar (Rojas, 2020). 

El propósito de la investigación es plantear un estudio 
empírico del orden e importancia de la JNB y su impacto en 
la SV. Se debate la clasificación establecida en la pirámide de 
necesidades, su interpretación secuencial frente a la reorgani-
zación de sus postulados en población mexicana. 

 
La teoría de Maslow: revisión y crítica 
 
Las teorías psicológicas de la motivación estudian las ne-

cesidades humanas (Narvaez & Noble, 2018), ya sean psico-
biológicas o psicosociales (Ryan & Deci, 2017). Maslow 
(1954/1970) abarca ambos grupos en cinco necesidades: fi-
siológicas, seguridad, amor y pertenencia, estima y autorreali-
zación; las primeras tres son motivaciones deficitarias que 
revitalizan el comportamiento, lo orientan hacia la reducción 
de necesidad y salvaguardar la seguridad (Di Domenico, 
2020); en cambio, las últimas dos son de crecimiento, se 
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orientan al desarrollo del potencial humano (Maslow, 
1968/2014). 

La JNB es citada con frecuencia en la mayoría de texto 
de introducción a la psicología (Di Domenico, 2020; Winin-
ger & Norman, 2010), aunque Maslow nunca planteó su teo-
ría como pirámide, esta imagen se propagó como símbolo de 
la motivación entre los estudios organizacionales; las prime-
ras apariciones de este símbolo se ubican en los trabajos de 
Keith Davis (1957) y en Charles McDermid (1960) que 
muestran ilustraciones piramidales de los supuestos de Mas-
low (Bridgman, et al., 2019; Wahba & Bridwell, 1976). No 
obstante, esto pudo ser inspirado por el trabajo del propio 
Maslow (1943) cuando describe los grados de satisfacción 
parcial de las necesidades:  

Si puedo asignar cifras arbitrarias con fines ilustrativos, es como 
si el ciudadano medio estuviera satisfecho quizás en un 85 por 
ciento en sus necesidades fisiológicas, en un 70 por ciento en 
sus necesidades de seguridad, en un 50 por ciento en sus nece-
sidades de amor, en un 40 por ciento en sus necesidades de au-
toestima y el 10 por ciento en sus necesidades de autorrealiza-
ción (Maslow, 1943: 388-389). 

Los porcentajes de satisfacción tienen una organización 
que va de mayor a menor nivel de gratificación. Pero la JNB 
es pensada más allá de una estructura piramidal, Maslow 
(1943) demarca las necesidades básicas a través de una des-
cripción general y arremete contra listas específicas de nece-
sidades porque implicarían igualdad de necesidades que pue-
den variar en función de los grupos humanos (Narvaez & 
Noble, 2018; Yang, 2003); las necesidades no son mutua-
mente excluyentes, por el contrario, la mejor manera de 
asumir la JNB es considerar las necesidades como interde-
pendientes más que independientes, con áreas de traslape en-
tre todas las necesidades (Wahba & Bridwell, 1976); y los de-
seos expresados pueden ser medios para satisfacer más de 
una necesidad (Narvaez & Noble, 2018). Estas razones ex-
ponen las necesidades como jerarquía dependiente del con-
texto, no sólo como organización secuencial y ascendente. 

Jerarquía no es orden rígido, sino organización y emer-
gencia, se basa en el grado de satisfacción de cada esfera de 
necesidades, múltiples más que jerarquizadas (Ryan & Deci, 
2017). Es un mito en torno a esta teoría considerar que las 
necesidades inferiores deben satisfacerse por completo antes 
de pasar a las superiores (Compton, 2018), y es un error 
plantear que la jerarquía es la misma para todos los indivi-
duos en todas las sociedades (Bridgman, et al., 2019). Enton-
ces, la jerarquía no implica una secuencia lineal de satisfac-
ción (Yang, 2003), no es universal, pero puede determinar el 
grado de satisfacción que una sociedad tiene sobre ciertas 
necesidades, supone las prioridades y preferencias de una 
población, por lo que su contribución al bienestar y satisfac-
ción con la vida es diferida, en función de la sociedad anali-
zada. 

El desarrollo en las sociedades pudo ser entendido como 
un progreso Maslowiano donde jerarquía implica emergencia 
de necesidades superiores y escalonadas cuando las básicas 
han sido satisfechas; sin embargo, progreso no debe enten-
derse como jerarquía en el sentido de los mitos que acompa-

ñan la noción de autorrealización (Compton, 2018), sino 
como organización complementaria entre las necesidades 
(Krys, et al., 2019). Puede haber grupos en los que la autoes-
tima sea más importante que el amor y los estratos de esta 
organización estarían invertidos. Así, las necesidades de ma-
yor jerarquía se ubican en la parte inferior de la pirámide, 
pues serán más importantes para motivar el comportamiento 
y el bienestar en una sociedad determinada a partir de carac-
terísticas socioculturales de la población. 

 
Bienestar subjetivo y necesidades básicas 
 
Maslow (1954/1970) planteó implicaciones de su teoría 

sobre el estudio de la felicidad y el bienestar. A diferencia de 
las necesidades inferiores que generan un sentimiento de 
tranquilidad, las superiores producen felicidad profunda, se-
renidad y riqueza de vida interior. Por ello, debe argumentar-
se sobre una conceptualización amplia de necesidades que 
enfatice el bienestar no solo como supervivencia, sino como 
vivencia y experiencia de estar-bien (Rojas, 2020). 

No hay evidencia clara sobre el incremento o decremen-
to del bienestar con la gratificación o privación de necesida-
des (Rojas & Guardiola, 2016). Debe cuestionarse el orden 
de gratificación de las necesidades propuesto en la jerarquía. 
Los hallazgos han mostrado evidencia mixta, planteando que 
los contextos sociales modulan el orden emergente de las 
necesidades (Tay & Diener, 2011; Yang, 2003), considerando 
que al menos las necesidades fisiológicas y de seguridad se 
encuentran parcialmente cubiertas en lo que Maslow consi-
deraba una sociedad “normal”, es decir, que identifica como 
“buena” o saludable, pues facilitaría a sus miembros sentirse 
tranquilos, con buen funcionamiento y sin problemas relati-
vos a las inclemencias de la naturaleza o crisis propias de la 
sociedad (Maslow, 1943; Narvaez & Noble, 2018). 

Necesidades básicas, de respeto, autonomía y sociales se 
asocian de manera significativa con el bienestar (Tay & Die-
ner, 2011). Las necesidades básicas se acoplan a las fisiológi-
cas y de seguridad, las de respeto son análogas a las de estima 
en Maslow, las de autonomía se asocian con estima y auto-
rrealización (Deci & Ryan, 2012), y las sociales presentan si-
militudes con amor y pertenencia (Baumeister & Leary, 
1995). Mientras que las necesidades de alimentación, abrigo y 
el ingreso económico se relacionan fuertemente con la eva-
luación de vida, necesidades de respeto y sociales presentan 
mayor asociación con sentimientos positivos, en adición, las 
necesidades de respeto y autonomía han mostrado relaciones 
significativas y negativas con sentimientos negativos (Tay & 
Diener, 2011). Así, los efectos de las necesidades sobre el 
bienestar son diversos y la importancia relativa puede cam-
biar en función de valores individuales y contexto sociocul-
tural (Tamir, et al., 2017). 

No sólo desde el enfoque del bienestar subjetivo se han 
encontrado relaciones entre las necesidades básicas y el bie-
nestar. La autorrealización es fundamento de los componen-
tes del bienestar psicológico (Ryff, 2018). Algunas dimensio-
nes centrales como la autonomía o autodeterminación, pro-
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pósito de vida y desarrollo personal son análogas a la auto-
rrealización. Se ha encontrado que la autonomía se asocia 
con la autorrealización, autoestima, desarrollo del ego y la 
tendencia para apoyar la autonomía de otros (Deci & Ryan, 
2012). 

La exploración de los efectos de las necesidades básicas 
sobre el bienestar subjetivo muestra que las necesidades infe-
riores presentan utilidad marginal decreciente (Lee, 2011; Li 
& Hsee, 2021; Tay & Diener, 2011), y muy probablemente a 
partir de ello se ratifica que las sociedades con buen funcio-
namiento tienen niveles elevados de satisfacción en estas 
(Narvaez & Noble, 2018), y no son las necesidades de mayor 
relevancia en la jerarquía.  

Para Maslow (1968/2014) las necesidades de pertenencia 
se ubican en medio de su jerarquía, no emergen hasta que las 
fisiológicas y de seguridad estén satisfechas, aunque los 
vínculos sociales tienen beneficios para la supervivencia y la 
reproducción, los grupos pueden compartir alimentos, pro-
porcionar compañía y apoyar al cuidado de la descendencia 
(Baumeister & Leary, 1995), además, las diferencias indivi-
duales del apego predicen el bienestar (MacDonald & Park, 
2021), y los expertos consideran que las relaciones sociales 
son estrategias políticas idóneas para el fortalecimiento de la 
felicidad y satisfacción con la vida (Buettner, et al., 2020). 

Maslow descuidó la evaluación empírica de la JNB y de la 
ubicación relativa que guardan las necesidades de amor y 
pertenencia en su modelo. Por esta razón, el presente estudio 
se plantea ¿Cuál es la relación entre la gratificación de nece-
sidades básicas y el bienestar subjetivo? y ¿Cuáles de las ne-
cesidades básicas son fuertes predictores del bienestar subje-
tivo? De manera particular, se hipotetiza que la jerarquía de 
necesidades no ofrecerá evidencia de la secuencia inicialmen-
te marcada por Maslow, siendo las necesidades de amor y 
pertenencia aquellas de mayor importancia para explicar el 
bienestar subjetivo. 
 

Métodos 
 

Participantes 
 
Se analizaron los casos encuestados por el Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (INEGI) de México en 
2014 a través del Módulo de Bienestar Autorreportado 
(BIARE) y Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
(MCS), ambas bases de datos pertenecientes a la Encuesta 
Nacional de Gastos del Hogar (ENIGH). Una muestra pro-
babilística y aleatoria de representatividad nacional y segmen-
tación por entidad federativa en población adulta (≥ 18 
años). La persona seleccionada por cada vivienda fue el adul-
to más próximo a cumplir años. La muestra fue de 38,560 
participantes, 55.82% mujeres y 44.18% hombres con MEdad 
= 42.72; DT = 16.50; y máx = 97 años. Sobre la escolaridad, 
el 6.1% sin estudios, 55.1% educación básica, 22.3% educa-
ción técnica o bachillerato, 15% estudios superiores, y 1.6% 
posgrados. El 23.7% viven en localidades con menos de 
2500 habitantes, el 31% en localidades con 2,500 a 99,999 
habitantes, y 45.3% en localidades con más de 100,000 habi-
tantes. Del nivel socioeconómico el 18.4% es bajo, el 73.2% 
medio y 8.4% elevado. Los participantes pertenecen a los 32 
estados de la República Mexicana, se estiman M = 1,205 y 
DT = 107.58 casos por estado. 

 
Instrumentos 
 
El MCS y la BIARE miden dominios de vida en pobla-

ción mexicana, condiciones económicas, trabajo, vivienda, 
salud, familia, alimentación, bienes materiales, contexto y 
demás; y representan dos de las entrevistas realizadas a vi-
viendas en un proceso multietápico de encuesta (INEGI, 
2014); los indicadores son ubicables en los cinco peldaños de 
la pirámide de Maslow. Con el propósito de tener una medi-
ción válida y fiable sobre la JNB, se han seleccionado 14 in-
dicadores de las encuestas MCS y BIARE como proxies a las 
necesidades por medio de un proceso de verificación del 
ajuste de los datos empíricos a la propuesta teórica de Mas-
low (Tabla 1). 

 
Tabla 1 
Dimensiones que constituyen las cinco necesidades básicas de Maslow y medida para satisfacción con la vida (validez de contenido). 

Variables Dimensiones Descripción Rangos de respuesta 

Bienestar subjetivo Satisfacción con la 
vidaa 

¿Podría decirme qué tan satisfecho se encuentra ac-
tualmente con su vida?  

0-10c 

Necesidades*    

  Fisiológicas Gratificación alimenti-
ciab 

Seis preguntas: 1) preocupación por que la comida se 
acabe, 2) sin comida, 3) poca variedad en la alimenta-
ción, 4) adulto con poca variedad de alimentos, 5) 
Dejó de consumir algún alimento y, 6) Comió menos.   

Sí y No para cada pregunta. 
Escala 0-6 para Gratifica-
ción. 

 Bienes materiales del 
Hogarb 

Enlista ocho posesiones del hogar: refrigerador, lava-
dora, horno de microondas, computadora, estufa, au-
tomóvil, licuadora y televisión digital.  

Sí y No para las ocho pose-
siones. 
Escala 0-8 posesiones. 

 Frecuencia de consu-
mo de alimentosb 

Frecuencia de consumo a la semana de: fruta, verdu-
ra, carne, lácteos y pescado. 

Consumo de alimentos por 
semana, de 0 días a 7 días a 
la semana. 



Cambio en la jerarquía de necesidades básicas de Maslow: evidencia desde el estudio del bienestar subjetivo en México                                                   461 

anales de psicología / annals of psychology, 2024, vol. 40, nº 3 (october) 

  Seguridad Seguridad ciudadanaa ¿Qué tan satisfecho está con su seguridad ciudadana?  0-10c 

 Viviendaa ¿Qué tan satisfecho está con su vivienda?  0-10c 

 Vecindarioa ¿Qué tan satisfecho está con su vecindario?  0-10c 

  Amor y  
  pertenencia 

Vida sociala ¿Qué tan satisfecho está con su vida social (amista-
des)?  

0-10c 

 Vida afectivaa ¿Qué tan satisfecho está con su vida afectiva?  0-10c 

 Vida familiara ¿Qué tan satisfecho está con su vida familiar?  0-10c 

  Estima Autoestimaa En general me siento muy bien con respecto a mí 
mismo.  

0-10c 

 Logros en la vidaa La mayoría de los días siento que he logrado algo.  0-10c 

  Autorrealización Ideal de vidaa En la mayoría de las cosas mi vida está cerca de mi 
ideal.  

1 totalmente en desacuerdo; 7 
totalmente de acuerdo. 

 Propósito en la vidaa Siento que tengo un propósito o una misión en la vi-
da.  

0-10c 

 Sentido de vidaa Por lo general siento que lo que hago en mi vida vale 
la pena.  

0-10c 

aBIARE Ampliado (Modulo de Bienestar Autorreportado), bMCS-ENIGH (Modulo de Condiciones Socioeconómicas), INEGI, 2014; c0-10 = 0 total-
mente en desacuerdo; 10 totalmente de acuerdo. 
*Las 14 dimensiones son aproximaciones basadas en la literatura y ratificadas con análisis factorial (tabla 2 y 3). 

 
Diez de las 14 dimensiones propuestas presentan los 

mismos rangos de respuesta (0-10), las cuatro restantes con 
rangos menores a 10 (tabla 1). Las puntuaciones directas de 
las 14 dimensiones se emplearon para la reducción de di-
mensiones a las cinco necesidades a través de procedimien-
tos de análisis factorial exploratorio (AFE) con método de 
factorización de ejes principales y rotación ortogonal para 

valorar el ajuste de la matriz factorial a la JNB. Con el AFE 
emergieron cuatro factores identificables en la JNB (Tabla 
2), con traslape entre las dimensiones planteadas como apro-
ximación a las necesidades de estima y autorrealización, 
evento que sugirió un segundo AFE para discriminar entre 
ambas necesidades. 

 
Tabla 2 
Matriz factorial de las dimensiones en necesidades básicas (validez de constructo). 

Dimensiones Estima y Autorrealización Fisiológicas Seguridad Amor y Pertenencia 

Logros en la vida .732    
Propósito en la vida .701    
Sentido de vida .653    
Autoestima .431    
Ideal de vida .332    
Frecuencia de consumo de alimentos  .769   
Bienes materiales del hogar  .684   
Gratificación alimenticia  .570   
Vecindario   .642  
Vivienda   .528  
Seguridad ciudadana   .455  
Vida familiar    .658 
Vida afectiva    .611 
Vida social    .414 

Alfa de Cronbach .783 .721 .590 .680 
Nota. KMO = .858; prueba de esfericidad Bartlett X2 (91) = 139,768.802, p ≤ .001; Determinante=.027; 59.54% de varianza total explicada por cuatro 
factores, alta comunalidad en: Logros en la vida (h2 = .616) y frecuencia de consumo de alimentos (h2 = .602). En la matriz solo se muestran los pesos de 
saturación λ ≥ .300. 

 
La distinción entre necesidades de estima y autorrealiza-

ción se clarificó en el segundo AFE, se introdujeron al análi-
sis los cinco indicadores relacionados con estas dimensiones; 
como resultado, se muestra un ajuste adecuado de las dimen-
siones a las dos necesidades traslapadas, ambos niveles de 
fiabilidad por consistencia interna fueron idóneos (Tabla 3). 

 

Tabla 3 
Análisis factorial para necesidades de estima y autorrealización. 

Dimensiones Autorrealización Estima 

Sentido de vida .502  
Propósito en la vida .747  
Ideal de vida .232  
Autoestima  .631 
Logros en la vida  .475 

Alfa de Cronbach .645 .606 
Nota. KMO = .809; prueba Bartlett, X2 (10) = 52,180.064, p ≤ .001; D = 
.258; 69.52% de varianza explicada, comunalidades elevadas en: Propósi-
to en la vida (h2 = .628) y Autoestima (h2 = .457). 
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La verificación del ajuste de las 14 dimensiones a la JNB 
facilitó la construcción de cinco variables de intervalo a tra-
vés de procesos de transformación no-lineal de las necesida-
des, se empleó una escala decil (D) por la familiaridad de las 
puntuaciones. El propósito de la transformación fue homo-
geneizar las puntuaciones de las variables después de la su-
matoria de sus puntajes en las dimensiones de cada grupo de 
necesidad, ofreciendo una escala de interpretación intuitiva, 
donde DNi es el valor decil para la necesidad i, fai es la fre-
cuencia acumulada hasta el punto de interés, fi es la frecuen-
cia del intervalo de la puntuación, y N los casos del grupo 
normativo: 

 

 
(1) 

 
El procedimiento de la ecuación (1) resultó en la estanda-

rización a intervalo 0-10 de las cinco necesidades. Los punta-
jes elevados indican mayor gratificación de las necesidades y 
los bajos representan insatisfacción. Los puntajes estandari-
zados ofrecen una medida descriptiva y comparativa de las 
variables en población mexicana. 

 
Procedimiento 
 
Para responder el planteamiento del problema se empleó 

descripción estadística, correlaciones producto-momento y 
un modelo de regresión lineal múltiple con método stepwise 
forward para identificar la jerarquía de las cinco necesidades 
básicas en la explicación de la SV. El objetivo del método de 
regresión fue mostrar el orden jerárquico con el que las va-
riables predictoras explican la SV a través de maximizar la 

correlación entre la variable predicha y el pronóstico. Para 
esto, se empleó una regla de decisión que determina la adhe-
rencia de un predictor al modelo según el valor RXY, así, el 
indicador más importante para la relevancia de las necesida-
des sobre la satisfacción es el cambio en ΔR2 y R2, distin-
guiendo los cambios más significativos en el R2 en función 
de la introducción de predictores al modelo (Darlington & 
Hayes, 2017). Al modelo se introdujeron las cinco necesida-
des como predictores y la SV como dependiente. El método 
forward stepwise destaca las variables predictoras en orden 
de importancia para la explicación de la satisfacción, así, las 
primeras predictoras en aparecer son jerárquicamente más 
relevantes y las últimas son menos importantes para la expli-
cación de la satisfacción. 
 

Resultados 
 
El estudio planteó si la JNB predice la SV, asimismo, se 
cuestionó el orden jerárquico de las necesidades populariza-
do en la pirámide. Los análisis muestran correlaciones im-
portantes entre la SV y las cinco necesidades básicas. En la 
Tabla 4 se advierte que las correlaciones entre las necesida-
des fisiológicas y seguridad son bajos, el máximo que alcan-
zan las fisiológicas es con las necesidades de autorrealización; 
así, el efecto de las fisiológicas sobre otras es relativamente 
independiente. Para las necesidades de seguridad el efecto 
cambia, la correlación más baja se presenta con las necesida-
des de autorrealización, y la más fuerte con las de pertenen-
cia. Conforme las necesidades se tornan superiores, la fuerza 
de asociación incrementa sistemáticamente al igual que sus 
estadísticos descriptivos.

 
Tabla 4 
Descriptivos y correlaciones (Pearson) entre necesidades básicas y satisfacción con la vida. 

Necesidades 
Descriptivos Correlaciones 

M (DT) Me [P25, P75] 1 2 3 4 5 

1. Fisiológicas 5.7 (2.1) 6 [4.1, 7.5]      
2. Seguridad 7.3 (1.6) 7.6 [6.3, 8.6] .128     
3. Amor y pertenencia 8.5 (1.4) 9 [8, 9.6] .198 .411    
4. Estima 8.6 (1.4) 9 [8, 10] .189 .387 .508   
5. Autorrealización 8.6 (1.2) 8.8 [8.1, 9.6] .252 .357 .470 .682  

Satisfacción con la vida 7.9 (1.8) 8 [7, 9] .264 .380 .536 .491 .428 
Nota. M =Media, DT = Desviación típica, Me = Mediana, P25 = percentil 25, P75 = percentil 75. 
Las correlaciones son significativas al valor p ≤ .01 

 
Además, se encontraron asociaciones de las necesidades 

con la SV, la más elevada con las necesidades de pertenencia 
y las más débiles con las fisiológicas (tabla 4). A menor nivel 
de gratificación de las necesidades, menor será la SV; el gra-
do de bienestar se corresponde con el grado de gratificación. 
Por otra parte, la brecha más amplia en los puntajes de SV se 
ubica entre los niveles bajo y alto de las necesidades de per-

tenencia con 3.96 deciles y la diferencia mínima en las nece-
sidades fisiológicas con 1.37 deciles. Sin embargo, sólo el 
1.5% de la muestra reporta baja gratificación en necesidades 
de pertenencia, mientras el 22.5% reporta baja gratificación 
en necesidades fisiológicas. La SV obtuvo diferencias signifi-
cativas en función de los niveles de gratificación a las necesi-
dades básicas (Tabla 5). 
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Tabla 5 
Descriptivos y Anova de un factor de la satisfacción con la vida en función del nivel de gratificación de las necesidades. 

Necesidades Nivel gratificacióna 
Satisfacción con la vida 

% Muestra M (DT) Fb 
 

Fisiológicas Baja (≤3) 22.5 7.25 (2.08) 1136.18 .056 

Media (4-7) 59.4 8.01 (1.81)   

Alta (≥8) 18.1 8.62 (1.44)   

Seguridad Baja (≤3) 4.2 5.83 (2.62) 2350.93 .109 

Media (4-7) 51.6 7.64 (1.85)   

Alta (≥8) 44.2 8.51 (1.55)   

Amor y pertenencia Baja (≤3) 1.5 4.22 (2.60) 5194.61 .212 

Media (4-7) 21.7 6.62 (2.02)   

Alta (≥8) 76.8 8.40 (1.51)   

Estima Baja (≤3) 1.2 4.06 (2.49) 4210.89 .179 

Media (4-7) 18.8 6.61 (2.06)   

Alta (≥8) 80.0 8.32 (1.58)   

Autorrealización Baja (≤3) 0.7 4.37 (2.62) 2719.75 .124 

Media (4-7) 21.4 6.85 (2.07)   

Alta (≥8) 77.9 8.28 (1.64)   
Nota. Recursos: BIARE Ampliado 2014 y MCS-ENIGH 2014, INEGI. 
aEl nivel de gratificación de las necesidades se presenta en tres niveles de acuerdo con la ecuación (1) como medida de posi-
cionamiento. 
bLos coeficientes son significativos al valor p < .001. 

F = Estadístico Fisher en el ANOVA de un factor;  = Eta-cuadrada parcial (tamaño del efecto). 
 

El modelo de regresión incorporó las cinco necesidades a 
la predicción de SV, aunque, la jerarquía fue distinta a la pi-
rámide de Maslow, la cual plantea que la importancia relativa 
de las cinco necesidades comienza con las fisiológicas, segu-
ridad, pertenencia, autoestima y autorrealización, el modelo 
empírico discrepa de la teoría. Las necesidades de amor y 
pertenencia fueron las predictoras más importantes en agre-

garse al modelo, explican 28.7% de la varianza entre estas 
necesidades y la SV. En el segundo modelo se incorporan las 
de estima, agregando 6.5% a la explicación; en el tercero, las 
fisiológicas sumaron 1.8%; en cuarto, las de seguridad con 
1.4%; por último, las de autorrealización con niveles bajos 
(0.01%) pero significativos. El modelo total explica 38.5% de 
varianza común entre la JNB y SV (Tabla 6). 

 
Tabla 6 
Regresión lineal múltiple entre la JNB y satisfacción con la vida. 

Necesidades B EEB β t p 95% IC ΔR2 1-R2 FIV 

Constante -.353 .058  -6.040 .000 [-.467, -.238]    

Amor y pertenencia .414 .006 .323 65.879 .000 [.401, .426] .287 .664 1.506 
Estima .286 .007 .220 38.155 .000 [.271, .301] .065 .481 2.080 
Fisiológicas .112 .004 .129 31.221 .000 [.105, .119] .018 .928 1.078 
Seguridad .142 .005 .129 28.485 .000 [.132, 152] .014 .781 1.280 
Autorrealización .073 .009 .048 8.469 .000 [.056, .090] .001 .499 2.005 
Nota: B = Coeficientes no-estandarizados, EEB = Error estándar de B, β = Coeficientes estandarizados, t = Prueba de Student, p = valor de 
probabilidad, ΔR2 = Cambio en el coeficiente de determinación, FIV = Factor de inflación de la varianza (colinealidad). 1-R2 = Tolerancia 
de R2 = .384. 

 

Discusión 
 
La pirámide de Maslow es la imagen más popular de las teo-
rías motivacionales, pero sus premisas han sugerido secuen-
cialidad de las necesidades (Yang, 2003). Esta estructura 
prioriza las necesidades orientadas a satisfacer la búsqueda 
de autorrealización como principal objetivo en las explica-
ciones sociales y de políticas públicas inspiradas en la satis-
facción de necesidades (Davies, 1991). En vez de jerarquía se 
replantean múltiples necesidades, donde la priorización de-
pende de la dirección que se les da a las necesidades en cada 
sociedad; a diferencia de estudios que muestran asociaciones 
elevadas entre las cinco necesidades (Taormina & Gao, 

2013), los resultados del presente estudio exponen estructu-
ras asociativas distintas entre las necesidades, lo que sugiere 
la relevancia sociocultural de las muestras. 

Las necesidades de pertenencia y estima fueron las pre-
dictoras más importantes de la SV, resultados semejantes se 
han encontrado en meta-análisis con apoyo social y autocon-
cepto, explicando el 37.29% del bienestar subjetivo (Chang 
& Huang, 2021). En el caso de necesidades inferiores, como 
las fisiológicas y seguridad, la gratificación de una necesidad 
tendría un impacto bajo en otras, pero en necesidades supe-
riores como pertenencia, estima o autorrealización, la gratifi-
cación tendría un impacto mayor en otras necesidades. Con-
forme las necesidades se tornan superiores, la fuerza de aso-
ciación incrementa sistemáticamente al igual que sus estadís-
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ticos descriptivos, este hallazgo sugiere un cambio gradual 
del efecto relativamente independiente de necesidades infe-
riores, hacia un efecto sinérgico en las necesidades superiores 
(Grix & McKibbin, 2016; Tay & Diener, 2011). Aunque las 
necesidades de pertenencia son las predictoras más fuertes 
de la satisfacción, las cinco necesidades básicas en conjunto 
explican el 38.5% de la varianza de SV (tabla 6). 

En una sociedad saludable, con pocos problemas de ca-
rácter social y naturales, las necesidades fisiológicas nunca es-
tán completamente insatisfechas (Narvaez & Noble, 2018). 
Por esta razón presentan efectos relativamente independien-
tes y no se ubican en la regresión como otras de mayor im-
portancia para la SV. Las necesidades fisiológicas tienen la 
frecuencia más baja de gratificación entre la población 
(18.1%), así, estas necesidades son importantes, aunque en-
contrar niveles elevados de gratificación es poco probable en 
sociedades como la mexicana. 

La JNB presentó modificaciones respecto del postulado 
teórico (Maslow, 1946). Las necesidades de amor, pertenen-
cia y estima, son las predictoras más importantes de la satis-
facción, hallazgo consistente con estudios donde las necesi-
dades relacionales y psicológicas son significativas para el 
bienestar (Rojas & Guardiola, 2016). 

Las necesidades de amor y pertenencia suponen dar y re-
cibir afecto, destacan las relaciones interpersonales en la vida 
familiar. Actualmente se estudian desde la cohesión y apoyo 
social, identidades, bienes relacionales y múltiples perspecti-
vas socioculturales de las relaciones humanas (Allen, et al., 

2021; Baumeister & Leary, 1995; Díaz-Loving, 2019; Oishi, 
2010; Rojas, 2020). 

Pertenecer importa, Maslow dice “el hombre motivado 
por la deficiencia depende mucho más de los otros que quien 
está motivado predominantemente por el desarrollo” 
(1968/2014: 77-78), pero esta nota dista de los hallazgos, 
pertenecer es una motivación fundamental del ser humano 
(Baumeister & Leary, 1995), fortalece el bienestar y está al 
centro de valores de autotrascendencia en culturas colectivis-
tas (Tamir, et al., 2017). Los resultados cuestionan la JNB y 
el escaso apoyo empírico para los supuestos normativos 
(Noltmeyer, et al., 2020; Wahba & Bridwell, 1976). Esto su-
giere que las necesidades de pertenencia podrían ser más im-
portantes y menos deficitarias de lo que Maslow creía. No se 
sigue la premisa de la pirámide, ni la propuesta de Maslow 
(tabla 5), las necesidades con mayor gratificación son las de 
estima (80%), autorrealización (77.9%), amor y pertenencia 
(76.8%), seguridad (44.2%) y las fisiológicas (18.1%). El re-
sultado cambia la secuencia de la JNB, y la verificación de 
sus hipótesis (Rojas & Guardiola, 2016). En la presente in-
vestigación se ofrece una propuesta de medición y sistemati-
zación de la JNB de Maslow, su objetivo fue falsar la teoría 
desde el enfoque de bienestar subjetivo en el contexto de 
América Latina. 
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