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Resumen 

La autoestima, la satisfacción con la relación y la compasión son variables relevantes en la 

dinámica de pareja. Este estudio cuantitativo, transversal y correlacional analizó la relación entre 

autoestima y satisfacción de pareja, así como el posible papel moderador de la compasión, en una 

muestra de 54 parejas heterosexuales adultas. Los resultados mostraron asociaciones positivas 

entre las variables principales, así como un efecto moderador de la compasión en la relación entre 

autoestima y satisfacción general, especialmente en mujeres. El estudio presenta algunas 

limitaciones y sugiere futuras líneas de investigación para seguir profundizando en estos hallazgos.  

Palabras clave: autoestima, compasión, satisfacción general, satisfacción sexual, discrepancias. 

Abstract 

Self-esteem, relationship satisfaction and compassion are relevant variables in couple dynamics. 

This quantitative, cross-sectional, correlational study analysed the relationship between self-

esteem and couple satisfaction, as well as the possible moderating role of compassion, in a sample 

of 54 adult heterosexual couples. The results showed positive associations between the main 

variables, as well as a moderating effect of compassion on the relationship between self-esteem 

and overall satisfaction, especially in women. The study has some limitations and suggests future 

lines of research to further explore these findings.  

Keywords: self-esteem, compassion, general satisfaction, sexual satisfaction, discrepancies. 
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Introducción  

Las relaciones de pareja son una fuente de bienestar y un pilar esencial en la vida de las 

personas (Davila et al., 2021; Feiring et al., 2023). 

En numerosos estudios se ha presenciado la asociación entre la salud mental y las 

relaciones románticas y su influencia mutua. Aunque se ha observado un mayor impacto de las 

relaciones sobre la salud mental que al revés (Braithwaite & Holt-Lunstad, 2016; Whisman & 

Baucom, 2011). Esto se da sobre todo en relaciones estables, como el matrimonio o la convivencia 

de pareja, donde suele experimentarse una menor angustia al contar con mayores recursos 

psicológicos, sociales y económicos, en comparación con quienes nunca se han casado, están 

divorciados o han enviudado (Wymbs et al., 2021). Sin embargo, el apoyo en el matrimonio juega 

un papel importante en el funcionamiento saludable de las personas, debido a que una ausencia del 

mismo puede conllevar problemas de depresión en mujeres y consumo de sustancias en hombres 

(Simon & Barrett, 2010). 

El bienestar de las personas no solo depende de tener una relación romántica, sino que 

también influyen factores como el interés en formar una relación de pareja. En varios estudios se 

encontró que aquellas personas que están en una relación refieren mayor bienestar y satisfacción 

con la vida que los solteros (Beckmeyer & Cromwell, 2018; Braithwaite et al., 2010). Además, 

aquellos solteros que tienen interés por tener pareja reportan mayores síntomas depresivos que los 

solteros sin interés romántico y los emparejados (Beckmeyer & Cromwell, 2018). Sin embargo, la 

edad también influye, puesto que no tener pareja en la adultez temprana puede ser algo habitual y 

no generar interferencias en el bienestar de la persona, siempre que no exista el deseo de encontrar 

pareja (Shulman & Connolly, 2013). En cambio, en la mediana edad y en la vejez, estar en una 

relación romántica alcanza mayor prioridad, al verse reducidos los vínculos sociales y al 

proporcionar apoyo, intimidad e identidad, aparte de ayudar en el manejo del estrés y en el cuidado 

en caso de afecciones de salud, fomentando una mejor calidad de vida (Thomeer et al., 2020). 

Autoestima 

La autoestima entendida como la valoración global de la propia valía, es un componente 

del autoconcepto que hace referencia a los pensamientos, sentimientos y actitudes positivas o 

negativas que tenemos acerca de nosotros mismos (Martín-Albo et al., 2007). Es la diferencia entre 

lo que una persona es realmente y lo que le gustaría ser. A mayor distancia entre estos dos 
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conceptos, menor será la autoestima (Góngora & Casullo, 2009). Un ejemplo de esto sería la 

exposición a las redes sociales, donde se visualizan formas de vida idealizadas, generalmente 

alejadas de la realidad personal, lo que puede provocar el desarrollo de una baja autoestima si no 

se produce un ajuste adecuado de las expectativas (Schmuck et al., 2019). 

Por otro lado, Rosenberg et al. (1995) investigó la relación entre la autoestima global y la 

específica. Entendemos la autoestima específica como la valoración de la propia valía en función 

de un área específica como puede ser el comportamiento social, logros académicos, apariencia 

física, entre otros (Von Soest et al., 2015). Según la importancia que le de la persona a cada área 

tendrá un mayor o menor impacto en la autoestima global (Gentile et al., 2009; Rosenberg et al., 

1995). 

La autoestima no es estable, sino que va variando a lo largo de la vida (Orth & Robins, 

2014). Por lo general, tiende a aumentar desde la adolescencia, alcanzando su nivel más alto 

alrededor de los 50, mientras que, a partir de los 60, la autoestima suele experimentar una 

disminución progresiva que continúa hasta la vejez (Orth & Robins, 2014; Orth et al., 2018a). 

Hay algunos factores como crecer en un ambiente con padres atentos y cariñosos, tener 

acceso a una buena educación y contar con un entorno social estable que ayudan a desarrollar una 

buena autoestima (Von Soest et al., 2015). Sin embargo, a pesar de la presencia de estos factores, 

la autoestima puede verse alterada por los diferentes retos que aparecen en las distintas etapas de 

la vida, como rupturas de pareja, adaptaciones laborales y sociales, problemas de salud u otros 

cambios importantes (Wagner et al., 2013). 

En numerosos estudios se ha relacionado a la autoestima con la salud mental, donde se ha 

observado una mayor prevalencia de síntomas depresivos y ansiedad en aquellas personas con baja 

autoestima (Choi et al., 2019; Van Tuijl et al., 2020). Asimismo, la salud física también se ve 

influida por la autoestima, dado que una autoestima elevada implica un mayor cuidado de la salud, 

lo que les permite mantenerse mejor físicamente y, por tanto, tener una percepción más positiva 

de su estado físico, potenciando un mayor bienestar general (García & Froment, 2018; Reitzes & 

Mutran, 2006). Además, la alta autoestima, junto con la resiliencia, modera las consecuencias de 

comparar la propia salud con la de otros en el bienestar de la persona (Hajek & König, 2019). 

Finalmente, la autoestima también condiciona la manera en que las personas se relacionan, 

al estar estrechamente asociada con aquellos eventos en los que se percibe un riesgo social de ser 

aceptado o rechazado por los otros (Cameron & Granger, 2018). Cuando se manifiesta una buena 
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autoestima, existe una mayor probabilidad de desarrollar relaciones más saludables y satisfactorias 

en el entorno familiar, social, laboral y de pareja (Erol & Orth, 2016; Harris & Orth, 2020; Rashid 

et al., 2012). Del mismo modo, contar con este tipo de relaciones también influye de manera 

positiva en la autoestima de las personas (Harris & Orth, 2020). 

Autoestima en el Contexto de las Relaciones de Pareja 

Como hemos visto anteriormente, la autoestima y la calidad en las relaciones 

interpersonales se influyen de manera recíproca (Harris & Orth, 2020; Mund et al., 2015). No 

obstante, los resultados del metaanálisis de Sorjonen et al. (2023) cuestionan esta idea al sugerir 

que dicha relación podría no ser tan sólida, sino más bien el resultado de ciertos sesgos estadísticos 

y errores de medición que generan una aparente reciprocidad entre ambas variables. 

En los estudios de Erol y Orth (2013, 2016), se vio como el apego explicaba la relación 

entre la autoestima y satisfacción en la relación. Por un lado, se encontró que una alta autoestima 

implica una mejora en la satisfacción de pareja, y que esto se debe a que ambos miembros de la 

relación se sienten respetados por su pareja, además de presentar un apego seguro (Erol & Orth, 

2016). Mientras que, si alguno de los miembros de la pareja presentaba apego ansioso o evitativo, 

tendía a influir de manera negativa en la autoestima al presentar pensamientos y emociones 

negativas sobre la relación, como temor al rechazo o a la cercanía emocional. Como consecuencia 

de todo esto, la satisfacción con la relación tiende a ser más baja (Erol & Orth, 2013). 

Ante la presencia de emociones desagradables por parte de su pareja, sin causa 

identificable, las personas con baja autoestima tienden a sentirse más inseguras con la relación, al 

percibir un mayor rechazo, además de sentirse responsables de la reacción de su pareja (Bellavia 

& Murray, 2003). Como resultado, estas personas son propensas a responder de manera más hostil 

para protegerse emocionalmente, en comparación con aquellas que presentan una alta autoestima, 

que tienden a acercarse más a su pareja. Este tipo de respuestas tienen un impacto en la dinámica 

de la relación (Bellavia & Murray, 2003; Murray et al., 2003, 2008). 

Durante las distintas etapas de una relación, la autoestima puede sufrir cambios. El 

comienzo de una relación se caracteriza por presentar una alta autoestima y dura hasta al menos 

un año de relación, mientras que una ruptura se suele identificar más con una baja autoestima. Sin 

embargo, este efecto tiende a desvanecerse al cabo de un año, incluso si no se inicia una nueva 

relación (Luciano & Orth, 2016; Bühler & Orth, 2024). 
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A pesar de que una mayor autoestima disminuye las posibilidades de terminar una relación 

sentimental, es importante considerar la calidad de la relación. Del mismo modo que si la calidad 

de la relación es buena, las relaciones duraderas tienen una repercusión más positiva en la 

autoestima frente a las relaciones cortas (Luciano & Orth, 2016). 

En un estudio de Mund et al. (2015) se observó que la autoestima y la satisfacción de pareja 

se desarrollan de manera conjunta a lo largo del tiempo. Es decir, el nivel inicial de autoestima de 

cada miembro de la pareja predice una mayor o menor satisfacción en la relación, al igual que un 

cambio en la autoestima individual de los integrantes durante la relación puede influir de igual 

manera, incrementando o disminuyendo la satisfacción con la relación a medida que pasa el tiempo 

(Erol & Orth, 2014). 

La semejanza en los niveles de autoestima de los miembros de la pareja no parece tener un 

efecto sobre la satisfacción de pareja (Erol & Orth, 2014, 2016; Jiang et al., 2024). Sin embargo, 

se ha detectado una mayor satisfacción en la relación cuando la propia autoestima es superior a la 

de su pareja (Jiang et al., 2024). En función del género, Ratliff y Oishi (2013) encontraron que la 

autoestima de los hombres se veía afectada cuando consideraban que su pareja había tenido éxito, 

mientras que en las mujeres la autoestima no se veía afectada por este suceso.  

Por último, hay que mencionar que el bienestar individual en una relación está 

estrechamente relacionado con el bienestar de la pareja a lo largo del tiempo (Harris & Orth, 2020). 

Sin embargo, en el caso de la autoestima, se ve más influenciada por el contexto y las experiencias 

compartidas con la pareja, que por la pareja en sí misma (Orth et al., 2018b). 

Satisfacción de pareja 

La satisfacción en la relación de pareja refleja el grado de bienestar de los individuos que 

forman la relación, en función de si su pareja cumple con sus expectativas y cubren sus necesidades 

y deseos (Brewer & Abell, 2017; Kover et al., 2024). Esta satisfacción se manifiesta a través de la 

intimidad, el afecto y el apoyo mutuo, así como en la percepción positiva de las interacciones y 

experiencias compartidas dentro de la relación (Urbano-Contreras et al., 2019). Además, puede 

entenderse como una evaluación subjetiva de los costes y beneficios generales de la relación, 

desempeñando un papel adaptativo al motivar a los individuos a mejorar su relación o considerar 

alternativas cuando la insatisfacción persiste (Olderbak & Figueredo, 2009). 
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La evolución de la satisfacción en la relación puede variar en función de la edad, la 

duración de la relación y cambios vitales significativos (Bühler et al., 2021; Candel & Turliuc, 

2019; Meyer et al., 2016). Algunos estudios señalan que la satisfacción tiende a disminuir 

progresivamente desde la juventud hasta la mediana edad, alcanzando su nivel más bajo alrededor 

de los 40 años, para luego aumentar hasta los 65 años, y estabilizarse en edades más avanzadas 

(Bühler et al., 2021; Candel & Turliuc, 2019). Esto podría explicarse por cambios significativos 

en la adultez media, como la paternidad, que está más relacionada con una disminución en la 

satisfacción debido a nuevos ajustes en la dinámica de pareja y al incremento de responsabilidades, 

lo que conlleva presentar mayores niveles de estrés (Meyer et al., 2016). Por el contrario, en edades 

más avanzadas se puede observar un ascenso, que podría deberse a la reducción de este tipo de 

responsabilidades (Candel & Turliuc, 2019). De manera similar, en otro estudio de Bühler et al. 

(2021), en términos de duración de la relación, la satisfacción suele disminuir en los primeros 10 

años, recuperarse hasta los 20 años y luego experimentar otro descenso (Bühler et al., 2021). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el desarrollo de la satisfacción en la relación está 

influenciado por la manera en que la pareja afronte y se adapte a las diferentes transiciones vitales, 

como puede ser el matrimonio, la paternidad, la jubilación o problemas de salud, entre otros 

(Bühler et al., 2021). De hecho, las parejas que presentan niveles iniciales elevados de satisfacción 

en la relación y mantienen estos niveles estables a lo largo del tiempo, reportan una mayor salud 

mental y satisfacción con la vida, en comparación con aquellas parejas cuya satisfacción disminuye 

progresivamente (Roth et al., 2024). 

Se ha observado que diferentes factores, tanto individuales como relacionales, pueden 

influir en la satisfacción en la relación de pareja. Entre ellos, encontramos el apego, la 

comunicación, la compatibilidad de valores y la satisfacción sexual, entre otros (Candel & Turliuc, 

2019; Dobrowolska et al., 2020; Johnson et al., 2021; Urbano-Contreras et al., 2019). El apego 

seguro actúa como un predictor favorable en la satisfacción en la relación, por el contrario, el 

apego ansioso y evitativo tiende a provocar más conflictos e inestabilidad en la relación, lo que 

conlleva una menor satisfacción (Campbell et al., 2005; Candel & Turliuc, 2019).  

Por otro lado, la comunicación siempre se ha clasificado como un factor predominante en 

la satisfacción en la relación (Anderson & Emmers-Sommer, 2006; Flores, 2011; Johnson et al., 

2021). Algunos estudios han identificado que una relación conflictiva o con problemas de 

comunicación puede incrementar el riesgo de padecer ansiedad o depresión, e incluso aumentar la 
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probabilidad de riesgo de suicidio en el caso de mantener una relación de pareja con una baja 

satisfacción en la relación (Till et al., 2016). Sin embargo, algunas investigaciones cuestionan esta 

idea al demostrar, con sus hallazgos, que su impacto puede ser menor de lo esperado y que otras 

variables podrían tener igual o mayores efectos en la satisfacción relacional (Lavner et al., 2016; 

Williamson et al., 2015). 

La satisfacción sexual desarrolla una función clave en la relación de pareja (Urbano-

Contreras et al., 2019). Estudios previos han demostrado que la satisfacción sexual actúa como un 

predictor de la satisfacción futura en las relaciones, dada su importancia en la pareja, y se observó 

que este fenómeno era más fuerte en hombres que en mujeres (Fallis et al., 2016). Además, la 

percepción de respuesta de la pareja en términos de apoyo emocional y sexual tienen un impacto 

en el bienestar relacional, resaltando la importancia de la reciprocidad en la pareja. (Gadassi et al., 

2015). 

Otros factores que entran en juego en la satisfacción son el compromiso conyugal, el 

afrontamiento del estrés y la percepción de apoyo mutuo (Lee & McKinnish, 2017; Kendrick & 

Drentea, 2016; Rusu et al., 2020). En los matrimonios, la satisfacción en la relación se ve 

influenciada por el ajuste marital, que es la adaptación mutua entre los miembros (Kendrick & 

Drentea, 2016). En el estudio de Lee y McKinnish (2017) se identificó que aquellos matrimonios 

que tienen una diferencia de edad significativa tendían a reportar menor grado de satisfacción a 

medida que pasaba el tiempo, que aquellas parejas con edades similares o cercanas. Por otro lado, 

se ha observado que un afrontamiento diádico del estrés, basado sobre todo en el apoyo mutuo, ha 

demostrado ser un factor determinante en el mantenimiento de relaciones satisfactorias a largo 

plazo (Rusu et al., 2020).  

Compasión 

La compasión se define como una serie de actitudes dirigidas hacia el bienestar de otras 

personas, con el objetivo de disminuir el sufrimiento o apaciguar sus necesidades (Sprecher & 

Fehr, 2005; Pommier et al., 2019). Este constructo se puede confundir fácilmente con la empatía, 

lo que las diferencia es que la empatía aparece en situaciones específicas en forma de respuesta a 

ese dolor ajeno, mientras que la compasión se mantiene más en el tiempo e implica cuidado, apoyo, 

ternura y autosacrificio hacia el otro (Sprecher & Fehr, 2005).  
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En el contexto de las relaciones de pareja, la compasión adquiere un papel clave. En un 

estudio previo se destaca la mejora de calidad de la relación cuando está presente la compasión, 

además de fomentar una mayor seguridad en el apego y un incremento en el bienestar individual 

(Jiang et al., 2023). De hecho, se ha observado que la compasión hacia la pareja reduce los efectos 

negativos de la inseguridad en el apego, contribuyendo a fortalecer los vínculos afectivos, incluso 

en aquellas relaciones que enfrentan dificultades emocionales (Blackie & McLean, 2021). Sobre 

todo, las personas son más felices con su relación cuando sienten el apoyo de su pareja en periodos 

de dificultad y cuando se les motiva a perseguir sus metas y celebran sus logros y buenas noticias 

(Collins et al., 2014). 

La presencia de metas compasivas en una relación se asocia con una mayor capacidad de 

respuesta y con el uso de estrategias más constructivas para la resolución de conflictos, al facilitar 

una mejor comprensión del malestar de la pareja, lo que promueve una percepción más optimista 

de la relación en general (Collins et al., 2014; Crocker et al., 2017). Por otra parte, cuando las 

parejas adoptan una posición más centrada en sí mismos que en el bienestar mutuo, puede 

generarse un impacto negativo en la percepción de apoyo dentro de la relación y en la autoestima 

(Canevello & Crocker, 2011). 

Así, la compasión no solo presenta una gran relevancia en el mantenimiento de relaciones 

saludables y de pareja, sino que también tiene influencia en el desarrollo individual de cada 

integrante de la pareja (Jiang et al., 2023; Mongrain, et al., 2010). 

Las investigaciones apuntan a que la compasión es un componente esencial que aporta una 

mayor autoestima, estabilidad emocional a lo largo del tiempo y felicidad (Collins et al., 2014; 

Mongrain, et al., 2010). 

Explorar cómo los niveles de autoestima influyen en la satisfacción de pareja tiene 

implicaciones importantes en el contexto actual, dados los motivos previamente expuestos. 

Además, comprender el papel de la compasión podría proporcionar herramientas para reducir 

conflictos derivados de diferencias individuales en autoestima y fomentar relaciones más 

saludables (Neff & Beretvas, 2013; Jiang et al., 2023). 

El estudio de estas variables tiene un potencial significativo para el diseño de 

intervenciones en el ámbito de la psicología clínica. Por ejemplo, fomentar objetivos enfocados en 

la compasión hacia el otro y trabajar en la autoestima individual pueden ser útiles en terapias de 

pareja para la prevención de conflictos, donde se busca fortalecer la capacidad de respuesta 
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emocional y la empatía entre los miembros de la relación (Mongrain et al., 2010; Neff & Beretvas, 

2013). 

Objetivos 

• Analizar si la compasión está relacionada con la autoestima y la satisfacción en la pareja. 

• Examinar si las diferencias en los niveles de autoestima entre los miembros de la pareja se 

relacionan con la satisfacción de la relación de pareja. 

• Evaluar si la compasión puede actuar como moderador en la relación entre la autoestima y 

la satisfacción de pareja.  

• Analizar, tanto en hombres como en mujeres, si la compasión actúa como moderadora en 

la relación entre la autoestima y la satisfacción de pareja. 

• Observar si existe algún efecto en la relación entre la autoestima y la satisfacción de pareja 

en función de la convivencia y la presencia de hijos. 

Hipótesis 

Las hipótesis del trabajo son las siguientes: 

• Existe una relación positiva entre autoestima, y compasión, satisfacción general de pareja 

y satisfacción sexual.   

• Las diferencias en los niveles de autoestima entre los miembros de las parejas afectan a la 

satisfacción general y sexual de ambos con la relación. 

• La compasión modera la relación entre la autoestima y la satisfacción de pareja. 

• La compasión como variable moderadora presenta un mayor efecto en mujeres que en 

hombres.  

• La convivencia y presencia de hijos influyen en la relación entre la autoestima y la 

satisfacción en la relación. 
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Método 

Diseño  

El diseño de este trabajo de final de máster es un estudio cuantitativo no experimental, de 

tipo transversal y correlacional. Las variables principales incluidas en esta investigación son las 

siguientes: la autoestima, que actúa como variable predictora; la satisfacción de pareja general y 

sexual, consideradas como variables criterio; y la compasión, planteada como variable 

moderadora. También se han incluido diversas variables demográficas y contextuales tales como 

la edad, la duración de la relación de pareja, el estado civil, la convivencia en pareja, la presencia 

de hijos, la convivencia con hijos y el nivel educativo. 

Participantes 

La muestra final del estudio está compuesta por 54 parejas adultas heterosexuales y 

monógamas de habla hispana, con edades comprendidas entre los 18 y 65 años. La media de edad 

en los hombres fue de 38.5, con una desviación típica de 14.8, y la edad media de las mujeres fue 

de 37.7, con una desviación típica de 14.8.  

La selección de esta muestra se realiza con el fin de estudiar a los dos miembros de la 

pareja, lo que permitirá que la investigación sea más completa al contar con ambos puntos de vista 

de la relación. La decisión de estudiar únicamente parejas heterosexuales responde a la intención 

de analizar si el sexo de los miembros de la pareja influye en las diferentes variables. Para ampliar 

la recogida de la muestra, hemos decidido incluir a todas aquellas parejas que hablen español, 

independientemente de su nacionalidad, con edades comprendidas entre los 18 y 65 años. Todos 

aquellos participantes que no cumplen con estos requisitos han sido excluidos de la muestra. Entre 

los 128 participantes de la muestra total, han sido eliminados dos parejas homosexuales por la poca 

representatividad y a 16 personas cuya pareja no respondió a la encuesta. De esta manera, se busca 

obtener una visión más completa y representativa de cómo la autoestima puede influir en la 

satisfacción de pareja en diferentes momentos de la vida. 
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Tabla 1 

Descripción de las características de los participantes 

 

Características 

 

Porcentajes 

 

Duración de la relación, n (%) 

Menos de 6 meses 

Entre 6 y 12 meses 

Entre 1 y 2 años 

Entre 2 y 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Más de 10 años 

 

 

8 (7.4%)  

2 (1.9%)  

16 (14.8%)  

22 (20.4%)  

16 (14.8%) 

44 (40.7%)  

 

Estado civil, n (%) 

Casado/a 

Pareja de hecho 

Pareja 

 

 

46 (42.6%) 

4 (3.7%) 

58 (53.7%) 

 

Convivencia con pareja, n (%) 

Sí 

No 

 

 

36 (33.3%) 

72 (66.7%) 

 

Tiempo de convivencia con pareja, n (%) 

Sin convivencia 

Menos de 6 meses 

Entre 6 y 12 meses 

Entre 1 y 2 años 

Entre 2 y 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Más de 10 años 

 

 

36 (33.3%) 

8 (7.4%) 

4 (3.7%) 

4 (3.7%) 

8 (7.4%) 

10 (9.3%) 

38 (35.2%) 
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Hijos, n (%) 

Sí 

No 

 

 

68 (63.0%) 

40 (37.0%) 

 

Número de hijos, n (%) 

Sin hijos 

1 

2 

3 o más 

 

 

68 (63.0%) 

9 (8.3%) 

22 (20.4%) 

9 (8.3%) 

 

Hijos de ambos miembros de la pareja, n (%) 

Sin hijos 

Sí 

Hijos de un solo miembro 

 

 

68 (63.0%) 

36 (33.3%) 

4 (3.7%) 

 

Convivencia con hijos, n (%) 

Sin hijos 

Sí 

No 

Con algunos sí, otros viven fuera 

 

 

69 (63.9%) 

29 (26.9%) 

8 (7.4%) 

2 (1.9%) 

 

Nivel educativo, n (%) 

Sin estudios 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato/Formación profesional 

Estudios universitarios (grado, licenciatura) 

Estudios de posgrado (máster, doctorado u 

otros) 

 

 

0 (0.0%) 

1 (0.9%) 

2 (1.9%) 

14 (13.0%) 

52 (48.1%) 

39 (36.1%) 
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 Instrumentos 

Para la recogida de datos de los participantes se aplicó una serie de preguntas 

sociodemográficas que incluyeron variables como edad, sexo, duración de la relación, estado civil, 

convivencia con pareja, presencia de hijos, convivencia con hijos y nivel educativo. 

Para estudiar las variables principales de esta investigación cuantitativa se han incluido los 

siguientes instrumentos: 

• Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965) contiene 10 ítems que se califican 

en una escala de tipo Likert de 4 puntos (1=totalmente en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 

3= de acuerdo, 4=totalmente de acuerdo). Este cuestionario es de los más utilizados para 

medir el concepto de autoestima y destaca por su breve duración y fácil aplicación. Se 

utilizará la versión validada en población española (Martín-Albo et al., 2007) (Anexo 1) 

que presenta niveles satisfactorios de fiabilidad, con un α de Cronbach de 0,85.  

• Escala de Satisfacción en la Relación de Pareja (SCR). (Urbano-Contreras et al., 2019) 

(Anexo 2) este instrumento de medida consta de dos subescalas (“Satisfacción General” y 

“Satisfacción Sexual”) de 12 ítems en total, siendo 9 acerca de la satisfacción general y los 

3 restantes sobre la satisfacción sexual. Los ítems son evaluados a través de una escala de 

tipo Likert con 4 opciones de respuesta (1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 

3=De acuerdo, y 4=Totalmente de acuerdo). La escala SCR nos ayuda a medir tanto la 

satisfacción general como la satisfacción sexual en las relaciones de pareja, ambas 

dimensiones están interrelacionadas y afectan a la calidad de la relación. Además, esta 

escala ha sido validada al español y, a través de los análisis de fiabilidad realizados, ha 

demostrado tener una fiabilidad de 0,91 en el conjunto de todos los ítems, medida con el 

coeficiente α de Cronbach. Individualmente, la “Satisfacción General” obtuvo un valor de 

0.91 y la “Satisfacción Sexual” 0.78.  

• Compassionate Love Scale for Close Others (CLS) (Sprecher & Fehr, 2005) (Anexo 3) Se 

trata una de las subescalas de la escala Compassionate Love Scale, con 21 ítems en total y 

se evalúa a través de una escala de tipo Likert con 7 opciones de respuesta (1=Nada cierto 

en mí, y 7=Muy cierto en mí). Esta subescala nos ayuda a medir el amor compasivo hacia 

los otros, que se refiere a personas cercanas, presenta un α de Cronbach de 0.94.  Respecto 
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a la validez de la subescala, al no encontrar una escala de compasión en versión española 

y validada en España que se adecue al constructo que se quiere medir en esta investigación, 

la escala ha sido traducida por la investigadora y su tutora de manera independiente, para 

su posterior puesta en común y comparación con la versión original de la escala. Esto se 

incluirá en las limitaciones del estudio. Tras un análisis de fiabilidad el α de Cronbach ha 

resultado ser de 0.87.   

Procedimiento 

Para el desarrollo de la investigación, se ha puesto a disposición de los participantes los 

cuestionarios en formato online, a los que han podido acceder a través de un enlace y han 

respondido de manera voluntaria. Este enlace ha sido publicado en redes sociales, como grupos de 

WhatsApp, Instagram y LinkedIn. Antes de comenzar, se expone la información acerca de la 

investigación, las instrucciones que deben seguir para responder a la encuesta y un consentimiento 

informado que los participantes han tenido que aceptar previamente para tener acceso a las 

preguntas del cuestionario. 

Como el proceso requiere identificar qué miembros conforman cada pareja, se ha incluido 

en los cuestionarios una pregunta denominada "Código de la pareja". En el texto informativo que 

acompaña la elección del código, se aclara lo que deben escribir los participantes en esa casilla: 

"Debe escribir el código siguiendo el orden indicado a continuación: los dos últimos dígitos del 

número de teléfono del miembro mayor de la pareja, seguidos de los dos últimos dígitos del 

número de teléfono del miembro menor de la pareja, la letra del DNI del mayor y, por último, la 

letra del DNI del menor de la pareja. Ejemplo: 4237JK”.   

El código de pareja permitirá a la investigadora clasificar a cada miembro con su respectiva 

pareja, manteniendo el anonimato de los sujetos para el posterior análisis de los datos a través de 

Excel y Jamovi. 

Análisis estadístico  

Tras la recogida de datos y respuestas de los participantes en Microsoft Forms, estas fueron 

trasladadas a una hoja de Excel donde se eliminaron los participantes que no presentaban los 

criterios de inclusión, se codificaron los datos, se calcularon las puntuaciones totales y se 

estandarizaron. Una vez ejecutado todo este proceso, se traspasó la hoja de datos de Excel limpia 
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al programa informático Jamovi, versión 2.6.24 para Microsoft, con el objetivo de realizar un 

análisis estadístico de los resultados obtenidos.  

Se han elaborado diferentes análisis en función de las hipótesis de esta investigación. Entre 

ellos se encuentran: análisis descriptivos, análisis de fiabilidad, regresiones lineales, matriz de 

correlaciones y pruebas t de una muestra.  

Las regresiones lineales se han utilizado para analizar la relación entre las variables 

dependientes (primero con la variable satisfacción general y luego con satisfacción sexual) y la 

variable independiente (autoestima). Después se ha realizado el mismo análisis cambiando la 

variable autoestima por discrepancias de la autoestima para explorar la segunda hipótesis. A 

continuación, para ver si se da el efecto de moderación de la variable compasión, se ha ejecutado 

una regresión lineal con ambas variables dependientes por separado (satisfacción general y 

satisfacción sexual) y las variables independientes (efecto de moderación de compasión y 

autoestima).  

La matriz de correlación se ha utilizado en varias ocasiones. En primer lugar, para ver que 

variables correlacionan entre sí y ver si existe relación entre las variables autoestima, compasión, 

satisfacción general y satisfacción sexual. Finalmente, para explorar si la correlación entre estas 

variables se ve afectada por el sexo, la convivencia en pareja o la presencia de hijos, se ha realizado 

una matriz de correlaciones para cada una de estas condiciones. 

Resultados 

Para la primera hipótesis, se ha realizado una matriz de correlaciones representada en la 

Tabla 2 con las variables del estudio: autoestima, compasión, satisfacción general y satisfacción 

sexual. Como se puede observar todas las variables correlacionan de manera positiva y son 

significativas. Es decir, existe una relación positiva entre todas las variables, por lo que una alta 

puntuación en autoestima implica una alta puntuación en el resto de las variables, siendo más 

potente la relación de satisfacción general y compasión (r= 0.527, p< 0.001) y satisfacción general 

y satisfacción sexual (r= 0.541, p< 0.001). El resto de las correlaciones entre las distintas variables 

son moderadas, excepto la correlación entre la autoestima y la satisfacción sexual que es débil (r= 

0.262, p< 0.006). 
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Tabla 2 

Correlaciones entre todas las variables cuantitativas del estudio (N=108). 

 1 2 3 4 

1. Autoestima  __    

2. Compasión 0.382*** __   

3. Satisfacción general 0.373*** 0.527*** __  

4. Satisfacción sexual 0.262** 0.351*** 0.541*** __ 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Se llevo a cabo un análisis de regresión lineal para analizar si la autoestima predice la 

satisfacción general de la pareja en toda la muestra (N=108). El modelo explicó un 13.9% de la 

varianza en la satisfacción general (R2= 0.139). Además, la autoestima tiene un efecto positivo y 

significativo sobre la satisfacción general (b=0.373, EE=0.090, t=4.14, p< 0.001). Es decir, a 

mayor autoestima, mayor nivel de satisfacción general.  

Por otro lado, se ejecutó el mismo análisis de regresión lineal con la variable criterio de 

satisfacción sexual. Los resultados mostraron que la autoestima explica un 6.89% de la varianza 

de la satisfacción sexual (R2= 0.068). Al igual que con la satisfacción general, la autoestima tiene 

un efecto positivo y significativo sobre la satisfacción sexual (b=0.262, EE= 0.093, t= 2.80, p= 

0.006).  

En el estudio de las discrepancias de la autoestima y su posible influencia en la satisfacción 

de pareja, se ha realizado una matriz de correlaciones que se expone en la Tabla 3. Los resultados 

indican que la correlación de las discrepancias con el resto las variables son negativa y no 

significativa. Esto señala que las discrepancias en la autoestima no se relacionan con las variables 

de compasión, satisfacción general y satisfacción sexual. Sin embargo, al realizar la prueba t de 

Student, se obtuvo que las discrepancias en la autoestima difieren significativamente de cero (t= 

12.6, p< 0.001). Lo que pone de manifiesto la existencia de diferencias en la percepción de la 

propia autoestima entre ambos sexos: los hombres obtienen puntuaciones medias más altas en la 

variable autoestima que las mujeres. 
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Tabla 3 

Correlaciones entre las discrepancias de autoestima y el resto de las variables (N=108). 

 1 2 3 4 

1. Discrepancias Autoestima  __    

2. Compasión -0.034 __   

3. Satisfacción general -0.033 0.527*** __  

4. Satisfacción sexual -0.091 0.351*** 0.541*** __ 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

En cuanto a la moderación de la compasión en la relación entre autoestima y satisfacción 

general y sexual, se realizó una regresión lineal con cada variable dependiente.  

Con la inclusión de la variable moderadora de la compasión en el modelo, se observa un 

aumento de la varianza que explica la satisfacción general de pareja de 13.9% al 20.2%. El efecto 

de la autoestima se mantiene positivo y significativo (b=0.347, EE= 0.087, t=3.96, p< 0.001) y la 

moderación de la compasión tiene un impacto negativo y estadísticamente significativo sobre la 

relación entre autoestima y satisfacción general (b= -0.270, EE= 0.093, t= -2.88, p< 0.005) (Tabla 

4). Esto indica que a medida que los niveles de compasión aumentan, la relación entre la autoestima 

y la satisfacción general se debilita.  

 

Tabla 4 

Efecto de moderación de la compasión sobre la relación entre autoestima y satisfacción general 

(N=108). 

Parámetro Estimador EE t p 

Intersección 0.101 0.093 1.09 0.279 

Autoestima  0.347 0.087 3.96 <0.001 

Moderación  -0.270 0.093 -2.88 0.005 
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Respecto a la introducción de la compasión como moderadora en la relación entre la 

autoestima y la satisfacción sexual, el análisis de regresión lineal refleja que el modelo explica el 

9.21% de la varianza de la satisfacción sexual (R2 = 0.092) y el efecto de la autoestima sobre la 

satisfacción sexual continúa siendo positivo y significativo (b= 0.246, EE= 0.093, t=2.663, p= 

0.010). Sin embargo, la compasión tiene un efecto moderador negativo, pero no significativo (b= 

-0.163, EE= 0.099, t= -1.639, p= 0.104) (Tabla 5). Es decir, la compasión no modifica la intensidad 

de la relación positiva entre la autoestima y la satisfacción sexual.  

 

Tabla 5 

Efecto de moderación de la compasión sobre la relación entre autoestima y satisfacción sexual 

(N=108). 

Parámetro Estimador EE t p 

Intersección 0.062 0.100 0.620 0.536 

Autoestima  0.246 0.093 2.633 0.010 

Moderación  -0.163 0.099 -1.639 0.104 

 

Con el fin de poder observar cómo se relacionan las variables principales (autoestima, 

compasión, satisfacción general y satisfacción sexual) en función ser hombre o mujer, se ha 

realizado una matriz de correlación para cada sexo. 

En el caso de los hombres (Tabla 6), deja de ser significativa la relación entre autoestima 

y satisfacción sexual (r= 0.251, p= 0.067) y, en el caso de las mujeres (Tabla 7), la autoestima no 

correlaciona significativamente ni con la satisfacción sexual (r= 0.267, p= 0.051) ni con la 

satisfacción general (r= 0.264, p=0.054). Es decir, los hombres y las mujeres tienen en común que 

todas las variables principales correlacionan de manera positiva y significativa entre sí, 

exceptuando la relación entre autoestima y satisfacción sexual que, a pesar de ser positiva, no es 

significativa. Por lo que un mayor nivel de autoestima no implica necesariamente una mayor 

satisfacción sexual. La diferencia entre ambos sexos radica en que, en el caso de las mujeres, la 

relación entre la autoestima y la satisfacción general tampoco es significativa.  
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Tabla 6 

Correlaciones de todas las variables en hombres (N= 50). 

 1 2 3 4 

1. Autoestima  __    

2. Compasión 0.355*** __   

3. Satisfacción general 0.505*** 0.455*** __  

4. Satisfacción sexual 0.251 0.403** 0.583*** __ 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Tabla 7 

Correlaciones de todas las variables en mujeres (N=50). 

 1 2 3 4 

1. Autoestima  __    

2. Compasión 0.389** __   

3. Satisfacción general 0.264 0.543*** __  

4. Satisfacción sexual 0.267 0.290* 0.513*** __ 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Además, se emplearon regresiones lineales para estudiar el efecto de la autoestima sobre 

las variables satisfacción general en hombres y mujeres por separado.  

En primer lugar, se observó que, en los hombres, la autoestima predice el 25.5% de la 

satisfacción general (R2= 0.255). Asimismo, se encontró que el efecto de la autoestima sobre la 

satisfacción general es positivo y significativo (b=0.453, EE= 0.107, t= 4.22, p< 0.001). Esto 

significa que una alta autoestima supone una mayor satisfacción general con la relación. 
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Por otro lado, la autoestima en las mujeres predice la satisfacción general un 6.95% (R2= 

0.069), aunque el efecto de la autoestima sobre la satisfacción general no es significativo por poco 

(b= 0.280, EE= 0.142, t=1.97, p< 0.054). Por lo tanto, podría tratarse de una tendencia de relación 

positiva en mujeres, aunque la relación es menos fuerte que en los hombres.  

A continuación, para estudiar el efecto de moderación de la compasión en hombres y 

mujeres se volvió a ejecutar un análisis de regresión lineal para cada sexo.  

En los hombres (Tabla 8), la integración de la compasión en el modelo como variable 

moderadora explica un 25.6% de la varianza de la satisfacción general (R2= 0.256), manteniéndose 

de manera similar al modelo original (R2=0.255). Al igual que el efecto positivo y significativo de 

la autoestima sobre la satisfacción general (b= 0.454, EE= 0.109, t= 4.170, p< 0.001), lo que 

sugiere que la moderación no tiene ningún efecto sobre la relación entre autoestima y satisfacción 

general. Este efecto de la compasión resulto ser negativo y no significativo (b= -0.011, EE=0.131, 

t= -0.087, p=0.931). Es decir, la compasión no genera cambios sobre la relación positiva entre 

autoestima y satisfacción general.  

 

Tabla 8 

Efecto moderador de la compasión sobre la satisfacción general de pareja en hombres (N=50). 

Parámetro Estimador EE t P 

Intersección 0.141 0.112 1.262 0.213 

Autoestima  0.454 0.109 4.170 <0.001 

Moderación  -0.011 0.131 -0.087 0.931 

 

Mientras que, en las mujeres (Tabla 9), la adición de la moderación en el modelo predice 

un 25.2% la satisfacción general (R2= 0.252) siendo un valor muy superior al modelo original (R2= 

0.069). El efecto de la autoestima sobre la satisfacción general se reduce, pero continúa siendo 

positivo y no significativo (b=0.164, EE=0.133, t=1.237, p= 0.222). Esto revela que, en términos 

generales, no existe una relación clara entre autoestima y satisfacción general. Aunque la 

interacción entre la autoestima y la compasión como variable moderadora si tuvo un impacto 
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negativo y significativo sobre la satisfacción general (b= -0.458, EE= 0.130, t=-3.530, p< 0.001). 

Todo esto refleja que el efecto de la autoestima sobre la satisfacción general de pareja depende del 

nivel de la moderadora. Concretamente, a medida que aumenta el valor de la compasión, el efecto 

positivo de la autoestima sobre la satisfacción general en las mujeres disminuye, llegando incluso 

a ser negativo. 

 

Tabla 9 

Efecto moderador de la compasión sobre la satisfacción general de pareja en mujeres (N=50). 

Parámetro Estimador EE T P 

Intersección 0.035 0.143 0.248 0.805 

Autoestima  0.164 0.133 1.237 0.222 

Moderación  -0.458 0.130 -3.530 < 0.001 

 

Finalmente, con el propósito de poder analizar si las variables convivencia con la pareja y presencia 

de hijos influyen en las relaciones entre las variables principales del estudio (autoestima, 

compasión, satisfacción general y satisfacción sexual), se han empleado matrices de correlación 

separadas para cada uno de los subgrupos: personas que conviven con su pareja (Tabla 10), 

personas que no conviven (Tabla 11), personas con hijos (Tabla 12) y personas sin hijos (Tabla 

13). 

Los resultados indican que las parejas que no conviven muestran correlación moderada, 

positiva y significativa entre compasión y satisfacción general (r= 0.449, p =0.006) (Tabla 10). La 

correlación entre el resto de las variables es positiva pero no significativa. Esto puede deberse al 

bajo tamaño muestral de cada grupo. Por el contrario, en las personas que conviven con sus parejas 

todas las variables correlacionan positivamente entre sí, son significativas y moderadas como se 

puede ver en la Tabla 11, exceptuando la relación entre autoestima y satisfacción sexual que resulta 

ser débil (r= 0.285, p< 0.05). 
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Tabla 10 

Correlaciones de todas las variables en sujetos que no conviven con su pareja. (N=72). 

 1 2 3 4 

1. Autoestima  __    

2. Compasión 0.249 __   

3. Satisfacción general 0.208 0.449** __  

4. Satisfacción sexual 0.289 0.061 0.099 __ 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Tabla 11 

Correlaciones de todas las variables en sujeto que conviven con su pareja (N=36). 

 1 2 3 4 

1. Autoestima  __    

2. Compasión 0.421*** __   

3. Satisfacción general 0.426*** 0.582*** __  

4. Satisfacción sexual 0.285* 0.488*** 0.587*** __ 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

En cuanto a las personas que no tienen hijos, en la Tabla 12, podemos observar que todas 

las variables correlacionan moderadamente entre sí de manera positiva y significativa, excepto la 

compasión y la satisfacción general, cuya relación no es significativa (r= 0.236, p= 0.052), y la 

autoestima y la compasión que presentan una correlación débil, aunque positiva y significativa ( 

r= 0.282, p> 0.05). Mientras que en la Tabla 13 donde se representa la matriz de correlación de 

los sujetos que tienen hijos, la relación entre todas las variables es positiva y significativa, además 

de moderada. 
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Tabla 12 

Correlaciones de todas las variables en los sujetos sin hijos (N=40). 

 1 2 3 4 

1. Autoestima  __    

2. Compasión 0.282* __   

3. Satisfacción general 0.420*** 0.347** __  

4. Satisfacción sexual 0.432*** 0.236 0.413*** __ 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Tabla 13 

Correlaciones de todas las variables en sujetos con hijos (N=68). 

 1 2 3 4 

1. Autoestima  __    

2. Compasión 0.574*** __   

3. Satisfacción general 0.502*** 0.635*** __  

4. Satisfacción sexual 0.314* 0.403** 0.489** __ 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Discusión 

Este estudio tiene como objetivo principal estudiar la relación entre la autoestima y la 

satisfacción de pareja, evaluando específicamente el papel moderador de la compasión en parejas 

hispanohablantes adultas. Otros temas que han sido relevantes de estudio en esta investigación han 

sido el impacto de las discrepancias en los niveles de autoestima entre los miembros de la pareja, 

las posibles diferencias del efecto moderador de la compasión entre hombres y mujeres, y si estas 
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relaciones cambian en función de variables contextuales como la convivencia con la pareja o la 

presencia de hijos. 

Los resultados obtenidos respaldan algunas de las hipótesis planteadas.  

El primer objetivo de esta investigación era estudiar la relación entre la autoestima, la 

compasión, la satisfacción de pareja, tanto en su dimensión general como sexual. Los resultados 

revelaron que existe una relación positiva y significativa entre ellas, destacando la asociación entre 

compasión y satisfacción general. Este hallazgo es evidencia a favor de la primera hipótesis 

planteada y coincide con lo expuesto en investigaciones previas, donde se ha observado que una 

autoestima más elevada se asocia con una mayor satisfacción en la relación (Erol & Orth, 2016), 

y que la compasión hacia la pareja está relacionada con un mayor bienestar relacional y una mayor 

autoestima (Jiang et al., 2023; Mongrain et al., 2010). Por lo tanto, estos resultados refuerzan la 

idea de que el bienestar individual y la calidad relacional están estrechamente conectados, y que 

la compasión puede desempeñar un papel clave en las dinámicas de pareja. Además, intervenciones 

centradas en fortalecer la autoestima y fomentar la compasión dentro de la pareja podrían mejorar 

la satisfacción con la relación.  

Respecto al segundo objetivo, los análisis no mostraron relación significativa entre las 

discrepancias en los niveles de autoestima entre los miembros de la pareja y la satisfacción general 

o sexual. A pesar de que los hombres puntuaron de media más alto que las mujeres en autoestima, 

estas diferencias no se asociaron con un cambio en la percepción de satisfacción con la relación. 

Esto indica que la diferencia entre ambos no parece tener un peso importante en la calidad de la 

relación, lo que lleva a rechazar la segunda hipótesis. Este hallazgo es relevante, ya que cuestiona 

la idea de que las personas se sienten más satisfechas con su relación cuando perciben que su 

propia autoestima es superior a la de su pareja, como se había propuesto en el estudio de Jiang et 

al. (2024). En cambio, apoya la perspectiva de que el nivel individual de autoestima de cada 

miembro de la pareja es más determinante para la satisfacción con la relación que la comparación 

entre ambos (Erol & Orth, 2014). Esto sugiere que trabajar la autoestima de cada miembro por 

separado podría tener un mayor impacto en la satisfacción con la relación que centrarse en las 

diferencias entre ambos. 

Por otro lado, esta investigación respalda que la compasión tiene un efecto moderador 

sobre la relación entre autoestima y satisfacción general, pero no sobre la satisfacción sexual. Es 
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decir, cuando los niveles de compasión son altos, la influencia de la autoestima en la satisfacción 

general disminuye. Así, la compasión hacia la pareja puede servir de apoyo emocional para 

compensar niveles más bajos de autoestima y contribuye a mantener la estabilidad relacional. Este 

resultado confirma parcialmente la tercera hipótesis y coincide con los observado en otros estudios, 

donde se ha visto que la compasión reduce el impacto de factores de vulnerabilidad en las 

relaciones (Blackie & McLean, 2021) y mejora el bienestar relacional (Collins et al., 2014; Crocker 

et al., 2017). Estos resultados promueven la introducción de objetivos centrados en la compasión 

hacia el otro en la terapia de pareja para fortalecer el bienestar relacional. Por el contrario, su falta 

de efecto en la satisfacción sexual sugiere que esta área podría estar más influida por otros factores 

como la intimidad emocional o la comunicación sexual. 

En cuanto al cuarto objetivo, los análisis según el sexo mostraron diferencias relevantes. 

En el caso de los hombres, la autoestima predijo la satisfacción general pero no hay efecto 

moderador de la compasión. En cambio, en las mujeres, la compasión sí que tiene influencia sobre 

la relación entre la autoestima y la satisfacción general. Estos hallazgos respaldan la cuarta 

hipótesis y apuntan a que, en las mujeres, la compasión puede actuar como un recurso emocional 

que modula el impacto de la autoestima en la percepción de la relación, mientras que en los 

hombres la autoestima parece influir de manera más directa y estable en su satisfacción general. 

Estos datos se relacionan con lo planteado por Ratliff y Oishi (2013), quienes señalaron que 

hombres y mujeres pueden diferir en la manera en que su autoestima influye en el contexto de la 

pareja. Además, aportan información útil para la práctica clínica, ya que indican que podría ser 

beneficioso trabajar la compasión especialmente en mujeres que presentan inseguridad o baja 

autoestima, así como fomentar actitudes compasivas en la pareja para contribuir a un mayor 

bienestar en la relación.  

Por último, se observó que las personas que conviven o tienen hijos mostraron relaciones 

más fuertes entre autoestima, compasión y satisfacción de pareja confirmando la quinta hipótesis. 

En cambio, estas asociaciones fueron más débiles en quienes no conviven o no tienen hijos. Esto 

sugiere que vivir juntos o formar una familia puede fortalecer el vínculo entre el bienestar personal 

y el de la relación. Estos resultados están en línea con otros estudios que señalan como ciertos 

cambios vitales, como convivir o tener hijos, influyen en la dinámica de pareja y en la adaptación 

a nuevas responsabilidades (Bühler et al., 2021; Meyer et al., 2016). Además, el estudio de Wymbs 
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et al. (2021) refleja que las parejas que comparten una vida en común suelen contar con más apoyo 

emocional y estabilidad, lo que favorece su bienestar general. Estos hallazgos resaltan la 

importancia de considerar el evento vital en el que se encuentra la relación al estudiar la 

satisfacción de pareja. Asimismo, apuntan la necesidad de promover intervenciones enfocadas en 

apoyar a las parejas en estas etapas, fomentando la comprensión y apoyo mutuo para prevenir 

conflictos y mejorar la relación. 

Limitaciones  

A pesar de que los resultados aportan información interesante y valiosa sobre la relación 

entre autoestima, compasión y satisfacción de pareja, este estudio presenta algunas limitaciones. 

En primer lugar, el tamaño de la muestra no fue lo suficientemente amplia (54 parejas), lo 

que puede haber afectado a los resultados de algunos análisis, especialmente a los que implicaban 

subgrupos (comparaciones por sexo, convivencia o presencia de hijos), debido a que el tamaño de 

la muestra era más reducido. Esto podría explicar la falta de significación en algunas correlaciones 

o en los análisis del efecto moderador, que muestran determinadas tendencias sin llegar a alcanzar 

el nivel de significación estadística esperado. 

Del mismo modo, que el tamaño de la muestra sea reducido y abarque edades muy variadas 

(18-65 años) puede afectar a la representatividad de los resultados, ya que las experiencias y 

percepciones de la autoestima y la satisfacción en la relación pueden diferir significativamente en 

parejas de distintas edades y etapas de la vida. Esta heterogeneidad podría dificultar la 

identificación de patrones claros debido a la falta de participantes. 

En segundo lugar, la muestra está compuesta únicamente por parejas heterosexuales. Esta 

elección se realizó para facilitar la comparación entre hombres y mujeres, pero limita la 

generalización de los resultados a otras formas de relación, como parejas del mismo sexo u otros 

tipos de vínculos afectivos, cuyas dinámicas relacionales pueden diferir significativamente. Esto 

implica tener una visión parcial del fenómeno estudiado, al no incluir otros modelos de relaciones 

afectivas presentes en nuestra sociedad actual.  

Además, los participantes fueron reclutados a través de redes sociales y los cuestionarios 

se administraron de forma online, lo cual facilitó el acceso y la participación. Sin embargo, también 

limita el control sobre el perfil de los sujetos que responden e implica un mayor riesgo de 
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respuestas rápidas o poco reflexionadas. Asimismo, aunque las instrucciones indicaban responder 

de forma individual, es posible que algunas parejas hayan contestado de manera conjunta, lo que 

podría haber sesgado las respuestas. Incluso cabe la posibilidad de que algunos participantes hayan 

respondido en función de lo que consideran socialmente deseable, especialmente en temas más 

sensibles como la satisfacción sexual.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que la metodología del estudio se basó exclusivamente 

en autoinformes. A pesar de utilizar instrumentos validados y con altos niveles de fiabilidad, este 

tipo de metodología recoge únicamente la percepción subjetiva de los participantes y no permite 

contrastar la información con otras fuentes, como podrían ser las observaciones directas de las 

interacciones o evaluaciones clínicas externas. Esta limitación puede afectar a la validez ecológica 

del estudio, ya que los datos recogidos pueden no reflejar de manera precisa el comportamiento 

real de las parejas en su contexto natural. 

También es importante señalar que, aunque la escala de compasión empleada mostró un 

buen nivel de fiabilidad tras su traducción, no es una escala validada en población española. Esto 

podría haber influido en los resultados, ya que es posible que existan diferencias culturales o 

lingüísticas que afecten a la forma en que las personas interpreten los ítems. Por lo tanto, es posible 

que la medición del constructo de compasión no haya sido del todo precisa en el contexto de este 

estudio. 

De igual manera, aunque la escala de satisfacción sexual mostró una alta fiabilidad en este 

estudio, es importante destacar que solo cuenta con tres ítems. Esto puede limitar la capacidad para 

representar todas las dimensiones de la satisfacción sexual, reduciendo la profundidad y precisión 

de la medida. Por lo tanto, los resultados relacionados con esta variable deben interpretarse con 

cautela, ya que una escala más amplia podría ofrecer una evaluación más completa y detallada.  

Cabe destacar también que, al tratarse de un diseño trasversal, lo que implica que los datos 

fueron recogidos en un único momento, no es posible establecer relaciones causales entre las 

variables. Esto quiere decir que no se puede saber con certeza si es la alta autoestima la que genera 

una mayor satisfacción de pareja o es la satisfacción con la relación la que contribuye al 

fortalecimiento de la autoestima individual. Además, este diseño dificulta la observación de 

posibles cambios a lo largo del tiempo en función de la duración de la relación o de eventos vitales. 
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Finalmente, como limitación personal, debido a la falta de conocimientos en análisis 

estadísticos complejos y el tamaño reducido de la muestra, no se ha podido llevar a cabo un análisis 

de la relación entre autoestima, compasión y satisfacción con la pareja en los miembros de una 

misma relación. Esto supone la pérdida de una visión más completa de las dinámicas de la pareja, 

al no poder captar cómo las percepciones y comportamientos de un miembro de la relación 

influyen en el otro, lo que dificulta la comprensión de cómo interactúan las variables del estudio 

dentro de la relación. 

Líneas futuras de investigación 

Teniendo en cuenta las limitaciones señaladas, este trabajo deja abiertas diversas posibilidades 

para futuras investigaciones que permitan seguir profundizando en el estudio de la autoestima, la 

compasión y la satisfacción de pareja. 

En primer lugar, sería importante aumentar el tamaño muestral para asegurar una mayor 

representatividad de los participantes. Esto permitiría realizar análisis más sólidos y con mayor 

poder estadístico, y facilitaría la comparación entre distintos grupos (por ejemplo, según la edad, 

duración de la relación, nivel educativo, orientación sexual, etc.). Para una mayor generalización 

de los resultados y comprensión de nuestra sociedad actual, sería conveniente añadir a 

participantes con distintos modelos de relación como parejas del mismo sexo. Todo esto 

favorecería la identificación y comprensión de patrones relacionales y comportamentales en las 

relaciones de pareja.  

En segundo lugar, sería interesante utilizar un diseño longitudinal que permita observar 

cómo evolucionan estas variables a lo largo del tiempo. Esto ayudaría a responder preguntas que 

no pueden abordarse desde un estudio transversal, como si los cambios en la autoestima influyen 

posteriormente en la satisfacción de pareja, o si es la experiencia relacional la que va moldeando 

la autoestima. Además, este tipo de diseño podría ofrecer información útil sobre momentos 

significativos dentro de la relación, como una mudanza o el nacimiento de un hijo, y su impacto 

emocional en la pareja. 

Por otro lado, la incorporación de otros tipos de metodología nos permitiría recoger 

información más completa acerca de las relaciones de pareja. La combinación de cuestionarios, 

entrevistas cualitativas o técnicas de observación directa podría aportar valor a la investigación, 
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ya que permitiría percibir matices en la manera de relacionarse, patrones comunicativos y 

elementos contextuales que los autoinformes no reflejan.  

En línea con esto, sería conveniente realizar estudios psicométricos para validar la escala 

de compasión en población española, con el fin de garantizar una mayor precisión en la 

interpretación de los ítems y minimizar posibles sesgos culturales o lingüísticos. También sería 

recomendable emplear escalas más completas para evaluar la satisfacción sexual, que incluyan un 

mayor número de ítems y dimensiones, lo que permitiría obtener una visión más detallada y 

representativa de este aspecto dentro de la relación de pareja. 

También resultaría enriquecedor poder analizar las percepciones que cada miembro de la 

pareja tiene sobre el otro, mediante análisis más complejos. Esto podría aportar una visión más 

competa de las dinámicas relacionales y contribuiría a una mayor comprensión de cómo la 

percepción de la propia autoestima, la compasión hacia la pareja y la satisfacción con la relación 

de un miembro puede influir en el otro, y viceversa. 

Asimismo, sería relevante que futuros estudios incluyeran variables como el estilo de 

apego, la comunicación o el afrontamiento del estrés, dado que varios autores han señalado en sus 

investigaciones la influencia de estos factores en la satisfacción de pareja. Estas variables podrían 

actuar como mediadores o moderadores en la relación entre autoestima y satisfacción de pareja, lo 

que permitiría desarrollar intervenciones más específicas y efectivas en la terapia de pareja. 

Por último, los resultados encontrados en este estudio sugieren que la compasión tiene un 

peso mayor en las mujeres. Este hallazgo invita a seguir profundizando en las diferencias de 

género, no solo en el efecto de estas variables, sino también en cómo se viven e interpretan dentro 

de la relación. Además, sería interesante estudiar cómo influyen los factores culturales en estas 

dinámicas, ya que los valores, las expectativas sobre la pareja y los roles de género pueden variar 

considerablemente según el contexto. 

Conclusiones 

Este estudio pone de manifiesto la importancia de la autoestima y la compasión en la 

satisfacción de pareja, destacando la interacción compleja entre estas variables. Los resultados 

respaldan que una mayor autoestima se relaciona con niveles más altos de satisfacción general y 

sexual en la relación, y que la compasión juega un papel relevante como moderador en la 
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satisfacción general, especialmente entre las mujeres. Esto sugiere que el bienestar relacional no 

depende únicamente de factores individuales, sino también de habilidades afectivas como la 

capacidad de mostrar cuidado y comprensión hacia la pareja. 

En este sentido, la compasión suaviza el impacto que pueda tener una baja autoestima en 

la satisfacción general con la pareja. Sin embargo, este efecto no se observa en la satisfacción 

sexual, lo que sugiere que esta última podría depender más de otros factores relacionados con la 

intimidad. Además, aunque se detectaron diferencias de autoestima entre hombres y mujeres, estas 

discrepancias no se tradujeron en diferencias significativas en la satisfacción con la relación. Esto 

refuerza la idea de que es la percepción individual sobre uno mismo la que más influye en cómo 

se experimenta la relación, más allá de comparaciones entre ambos miembros. 

También se ha observado que factores contextuales como la convivencia y la presencia de 

hijos potencian los vínculos entre autoestima, compasión y satisfacción de pareja, probablemente 

por el nivel de compromiso, apoyo y adaptación conjunta que estas situaciones vitales implican. 

Por este motivo, se destaca la importancia de considerar el momento y las circunstancias en las 

que se encuentra cada pareja para evaluar mejor su bienestar relacional. 

En conjunto, los hallazgos obtenidos apoyan el valor de promover intervenciones en terapia 

de pareja que trabajen tanto el fortalecimiento de la autoestima individual como el desarrollo de 

actitudes compasivas hacia la pareja. Además, subrayan la utilidad de tener en cuenta el género y 

el contexto relacional, ya que hombres y mujeres pueden experimentar y gestionar la relación de 

manera distinta. La inclusión de estas perspectivas permitiría intervenciones más ajustadas a las 

necesidades de cada pareja.  

A pesar las aportaciones presentadas, este trabajo debe interpretarse considerando ciertas 

limitaciones, como el tamaño muestral o el diseño transversal. En este sentido, el hecho de que la 

muestra estuviese compuesta por parejas dificultó el proceso de recogida, al requerir que ambos 

miembros de la relación respondiesen al cuestionario. También debe tenerse en cuenta el uso único 

de autoinformes, así como la brevedad y falta de validación de algunas escalas.  

Por ello, sería interesante que en futuras investigaciones se replique un estudio con una 

muestra más amplia, integrando parejas diversas, adoptando metodologías longitudinales y de 

diversas fuentes. También sería conveniente analizar las percepciones y dinámicas de cada 



34 
 

miembro dentro de la misma pareja para obtener una visión más completa de cómo interactúan 

estas variables, así como explorar más variables mediadoras y moderadoras que favorezcan la 

comprensión de este fenómeno y la intervención en parejas. 

Asimismo, resulta importante validar y aplicar escalas más amplias y específicas en 

español para evaluar con mayor precisión aspectos como la compasión y la satisfacción sexual. 

Finalmente, se recomienda profundizar en el análisis de factores culturales que puedan influir en 

las diferencias de género observadas, para adaptar mejor las intervenciones a contextos diversos. 
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Anexos 

Anexo 1 

Versión española de la Escala de Autoestima de Rosenberg (Martín-Albo et al., 2007). 

1. En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

2. A veces pienso que no soy bueno en nada. 

3. Tengo la sensación de que poseo algunas buenas cualidades. 

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de personas. 

5. Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

6. A veces me siento realmente inútil. 

7. Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la mayoría de la 

gente. 

8. Ojalá me respetara más a mí mismo. 

9. En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

10. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo.   
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Anexo 2 

Escala de Satisfacción en la Relación de Pareja (SCR). (Urbano-Contreras et al., 2019)  

1. Estoy satisfecho con la atención que recibo de mi pareja. 

2. Me siento escuchado por mi pareja. 

3. Siento que mi pareja se preocupa por mí. 

4. Mi pareja me demuestra el afecto y cariño que necesito. 

5. Me siento valorado por mi pareja. 

6. Me siento comprendido por mi pareja. 

7. Cuando estoy triste o preocupado mi pareja se interesa por saber que me pasa. 

8. Mi pareja se muestra disponible cuando la necesito. 

9. Me expresa lo que piensa y lo que siente. 

10. Me siento satisfecho sexualmente en mi relación de pareja. 

11. Mi pareja me atrae sexualmente 

12. Atiendo las necesidades y demandas sexuales de mi pareja. 
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Anexo 3 

Traducción de Compassionate Love Scale for Close Others (CLS) (Sprecher & Fehr, 2005b) 

1. Cuando veo que mi pareja está triste, siento la necesidad de acercarme a él/ella. 

2. Paso mucho tiempo preocupado/a por el bienestar de mi pareja. 

3. Cuando me entero de que mi pareja atraviesa un momento difícil, siento una gran 

compasión por él o ella. 

4. Me resulta fácil sentir el dolor (y la alegría) que experimenta mi pareja. 

5. Si mi pareja necesita ayuda, haría casi cualquier cosa que pudiera para ayudarle. 

6. Siento un considerable amor compasivo por mi pareja. 

7. Preferiría sufrir yo mismo/a antes que ver a mi pareja sufrir. 

8. Si se me da la oportunidad; estoy dispuesto a sacrificarme para que mi pareja alcance sus 

objetivos. 

9. Tiendo a sentir compasión por mi pareja. 

10. Una de las actividades que da más sentido a mi vida es ayudar a mi pareja. 

11. Prefiero emprender acciones que ayuden a mi pareja que emprender acciones que me 

ayuden a mí. 

12. A menudo tengo sentimientos de ternura hacia mi pareja cuando parece estar necesitada. 

13. Siento un cuidado desinteresado por mi pareja. 

14. Acepto a mi pareja incluso cuando hace cosas que me parecen mal. 

15. Si mi pareja tiene problemas, suelo sentir ternura y un cariño extremos. 

16. Trato de comprender en lugar de juzgar a mi pareja. 

17. Intento ponerme en la piel de mi pareja cuando tiene problemas. 

18. Me siento feliz cuando veo que mi pareja es feliz. 

19. Mi pareja puede confiar en que estaré allí por si me necesita. 
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20. Quiero pasar tiempo con mi pareja para encontrar formas de contribuir a enriquecer su 

vida. 

21. Deseo mucho ser amable y bueno con mi pareja.  

 

 


