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RESUMEN  

 

La satisfacción marital y la aserción en la pareja, se han constituido en constructos que logran 

fundamentar una interacción saludable y provechosa. Por ello, la presente investigación tuvo 

como finalidad analizar y sintetizar los avances empíricos sobre la satisfacción marital y 

aserción en parejas, desarrollados durante los últimos años en diversas latitudes. El diseño 

de investigación fue cualitativo, de tipo teórico-sistemático. Para ello, se procedió a revisar 

diversas bases de datos científicas; a fin de recopilar estudios, de naturaleza correlacional, 

que aborden las variables en estudio; habiéndose identificado 07 estudios. Los principales 

resultados permiten evidenciar que, existe asociación significativa y positiva entre la 

satisfacción marital y la aserción en la pareja; por lo que, se concluye que, mientras mayor 

sea en nivel de satisfacción, mayor será el nivel de aserción o comunicación positiva en las 

parejas; lo cual, resulta coincidente en los hallazgos y en los postulados teóricos que 

sustentan dichas variables.  
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ABSTRACT  

 

Marital satisfaction and assertion in the couple, have been constituted in constructs that 

manage to base a healthy and profitable interaction. For this reason, the present research 

aimed to analyze and synthesize the empirical advances on marital satisfaction and assertion 

in couples, developed in recent years in different latitudes. The research design was 

qualitative, of a theoretical-systematic nature. To do this, various scientific databases were 

reviewed; in order to compile correlational studies that address the variables under study; 07 

studies having been identified. The main results show that there is a significant and positive 

relationship between marital satisfaction and assertion in the couple; Therefore, it is 

concluded that, the higher the level of satisfaction, the higher the level of assertion or positive 

communication in couples; which is consistent in the findings and in the theoretical 

postulates that support said variables. 

 

Keywords: marital satisfaction, assertion 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

La vinculo sentimental que se genera en una pareja se constituye en una de las fases 

psicosociales de mayor trascendencia para el desarrollo del ser humano; quien, en algún 

momento de su vida, estará inmiscuido; bien al formar parte de ella, o habiendo prescindido, 

por factores diversos que se suscitan, a lo largo de su vida (Sánchez & Hernández, 2018). 

Así, buena parte de las experiencias psicosociales, se sostienen en la unidad de dos sujetos; 

que llegan a compartir sus sistemas de creencias, valores, actitudes y comportamientos, los 

mismos que; llegarán a ejercer influencia en la naturaleza de la convivencia; dado que, 

delimita el nivel de agrado o desagrado con el vínculo establecido y; por consiguiente, con 

la pareja y la relación, a partir de un juicio percibido (Quesada, 2019). 

 

Así, predominantemente, durante la edad adulta, buena parte de las dificultades que 

deberán afrontar los integrantes de la pareja, tienen origen en la forma en que se establece 

dicha relación; la misma que, además de sostener la finalidad suprema de la procreación, 

corresponderá encargarse de propiciar un ambiente de relación favorable para el desarrollo 

psicosocial de quienes la componen (Díaz et al., 2018). Sin embargo, dicho propósito, 

muchas veces resulta comprometido desfavorablemente, por diversos componentes que 

influyen manera negativa en la aparición de problemas psicosociales que afectan 

significativamente la salud emocional de los integrantes de la pareja y comprometen la 

convivencia entre pares (Bastida et al., 2017). 

 

En la relación de pareja, los vínculos que se llegan a establecer evocan juicios 

personales, respecto al sentimiento de agrado o desagrado que despierta el proceso de 

convivencia. Así, la satisfacción marital inicialmente, alude al nivel de agrado con la pareja; 

en el que intervienen numerosos factores, incluidos los procesos comunicativos entre 

individuos que componen el sistema dual (Pick & Andrade, 1988). Al mismo tiempo, la 

percepción de agrado con la pareja, involucra un sinnúmero de elementos personales y 

contextuales; tales como, el funcionamiento y estructura de la relación; los procesos de 

comunicación y de interacción entre pares de la diada; y aquellos elementos relacionados 

con la recreación conjunta y personal (Cañetas et al., 2002). 
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A manera que la relación avanza en el tiempo, numerosas circunstancias deberán ser 

afrontadas de forma positiva; de manera que, la valoración subjetiva de satisfacción, pueda 

ser favorable (Sheng & McKinnish, 2018); sin embargo, no siempre se cumple dicho 

propósito. En efecto, los estudios han demostrado que, diversos factores de naturaleza 

estresante, que emergen en el tiempo, y que son afrontados deficientemente por la pareja, 

llegan a comprometer el equilibrio de la relación (Lavner et al., 2018); por ello, es necesario 

y oportuno examinar aquellos elementos o factores que pudieran influir significativamente 

en el intercambio de la pareja y; por ende, en los juicios de satisfacción (Ola, 2018).  

 

En tal sentido, los procesos comunicativos en la pareja, resultan inherentes a dicha 

diada; por cuanto, sustentan la relación y fundamentan la interacción e intercambio entre 

pares; por lo que, un desarrollo positivo, ha de estar relacionado con agrado por la relación 

de pareja (Mónaco et al., 2019). Así pues, al hablar de estilos comunicativos positivos en la 

pareja, ineludiblemente, se alude a la aserción; como aquella capacidad individual, para 

transmitir diversos elementos personales de forma asertiva; entre ellos, sentimientos, 

creencias, valores y pensamientos (Carrasco, 2005). 

 

El abordaje de la aserción en la pareja; inicialmente, parte del modelo comunicativo 

de la asertividad; en el que, el intercambio es reciproco e imparcial; donde se logra establecer 

un respeto mutuo y una interacción equitativa e igualitaria; sin embargo, se ha observado 

que, en las relaciones de pareja, existen numerosas formas de comunicación, muchas veces 

alejadas de la asertividad; por cuanto, se establece una diada conflictiva, en donde se aprecia 

intercambios caracterizados por la delimitación de un elemento dominante y uno dominado; 

lo cual, constituye un problema significativo que llega a afectar considerablemente la 

relación de pareja (Duarte, 2020). 

 

Estudios precedentes han demostrado que, la satisfacción marital y la aserción se 

asocian de forma positiva en la pareja (Arana, 2017) por cuanto, se ha evidenciado que, 

cuanto mayor sea el agrado con la relación y la pareja; mayor será el intercambio positivo 

de sentimientos, creencias y valores, que se llega a consolidar en la pareja. Esto, constituye 

un fundamento relevante, en el mantenimiento de interacciones saludables, dentro de una 

diada; así, al propiciarse una comunicación apropiada, los sentimientos de agrado mejoraran 

considerablemente (Laspra et al., 2018). 
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Sin embargo, también se ha evidenciado que, expresión de insatisfacción en la relación 

de pareja, se asocian con procesos comunicativos disfuncionales; formando una asociación 

que conspira contra el establecimiento de vínculos fraternos; propiciando la aparición de 

enormes dificultades de convivencia; y, por ende, la incidencia de otros problemas de salud 

mental, que condicionarán de forma negativa el desarrollo de cada uno de los integrantes de 

la diada;  mermando, considerablemente la integridad y la consecución de objetivos; por lo 

que, la relación se considerará poco provechosa (Flores, 2015; Pérez et al., 2016). Esto, sin 

duda, constituye un problema significativo en las parejas.  

 

Al mismo tiempo, la presencia de conflicto en la relación de pareja; asociada con un 

establecimiento deficitario de intercambio comunicacional; que conlleva a valorar con 

desagrado la interacción entre la diada y sus procesos implícitos; derivará en la incidencia 

de numerosos problemas de convivencia; tal es el caso de ausencia de muestras de afecto y 

amor, entre los integrantes de la pareja (Ramírez & Méndez, 2017); por ello, resulta 

fundamental, atender, desde la ciencia; aquellas formas en que dichas variables se presentan 

asociadas en la pareja; instaurándose en la relación, de manera que, condiciona el desarrollo 

y mantenimiento de la diada, y los procesos que en ella se establecen. 

 

Los estudios anteriormente citados dan cuenta de la relación entre ambas variables; sin 

embargo, resultan escasos para precisar dicho efecto entre satisfacción marital y aserción; 

por ello, es pertinente y necesario actualizar dicha información científica, a partir de la 

revisión sistemática de estudios que abordan empíricamente la asociación entre variables, 

desde diversos contextos de exploración; y del análisis profundo de los hallazgos reportados 

en distinguidas bases de datos científicas. 

 

Para lo cual, se plantea el problema investigativo; sobre, cuales los alcances de los 

hallazgos sobre la relación entre satisfacción marital y aserción; desarrollado durante el 

periodo 2015-2020; y, a efectos de responder a dicha interrogante, se desarrolla la presente 

investigación, a fin de contribuir con la ciencia y el conocimiento; respecto de la correlación 

entre satisfacción marital y aserción en la pareja; que contribuirá a entender las implicaciones 

de dichos constructos en la naturaleza de la relación de pareja. De esta manera, se cumple 

con el propósito del estudio, a fin de atender desde la ciencia, a la población objetivo; con 

proyección hacia la sociedad. 
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1.2. Antecedentes de estudio  

 

Se ha revisado diversas bases de datos científicas; de diversas latitudes e idiomas; sin 

embargo, hasta el momento, no se ha logrado identificar evidencia científica de estudios de 

naturaleza teórica-sistemática, en la que se analice la asociación entre la satisfacción marital 

y la aserción en la pareja; asumiéndose que, no se han reportado investigaciones sistemáticas 

con las variables satisfacción marital y aserción en la pareja. 

 

1.3. Abordaje teórico  

 

1.3.1. Satisfacción marital. 

 

En la última década, el estudio y abordaje teórico de la satisfacción marital ha 

evolucionado considerablemente; pues ha pasado de analizar elementos de la personalidad 

de los sujetos que componen la relación de pareja; a estudiar aquellos elementos que están 

estrechamente relacionados con factores culturales y tradicionales, que llegan a ejercer 

influencia preponderante sobre la forma en que las interacciones en la pareja se configuran 

y se sostienen en el tiempo (Pérez et al., 2016). Es decir, además del abordaje del carácter y 

temperamento de los conyugues, habría que considerar aquellos elementos contextuales que 

pueden ejercer influencia sobre la valoración subjetiva de satisfacción. 

 

Inicialmente, los primeros estudios de la satisfacción marital, datan del siglo XV; 

cuando se empieza a describir el agrado de los cónyuges hacia su pareja, incluyendo en 

dichas nociones, diversos elemento personales e individuales que ejercían influencia sobre 

el curso de la relación; es decir, antiguamente, se atendían elementos de la personalidad de 

cada sujeto, que se exteriorizaban en la diada; sin embargo, aún no se tiene una respuesta 

univoca respecto a sus precursores y sistemas teóricos (Armenta et al., 2015); ya que, los 

estudios resultan ambiguos respecto al punto de partida; sin embargo, los modelos existentes 

atribuyen a un conjunto de valoraciones subjetivas, que resultan de la interacción entre 

miembros de una diada (Pick & Andrade, 1988). 

 

Así, una de las definiciones que goza de mayor aceptación, respecto de la satisfacción 

marital es aquella que la considera como una apreciación subjetiva y general, que una 
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persona realiza, en lo que concierne a elementos de su relación y de su pareja; por cuanto, 

se encuentra sesgada por juicio, atribuciones y percepciones personales; que, a la vez, 

pueden estar influenciadas por factores contextuales; y por un sistema de creencias, 

aprendido durante las primeras etapas de vida (Pick & Andrade, 1988). 

 

En la formulación teórica de la satisfacción marital, se aceptan valoraciones derivadas, 

a partir de los sentimientos de agrado, respecto de la situación contextual de la relación con 

la pareja y de la manera en que las interacciones se desarrollan entre integrantes de la diada; 

en donde, además de percibir aspectos positivos; se aprecia aquellos elementos que permiten 

a la pareja, afrontar de forma efectiva, situaciones problemáticas que pudieran suscitarse, 

como parte de la convivencia (Huston & Vangelisti, 1982). Al mismo tiempo, en las bases 

conceptuales y evolutivas de la satisfacción marital, se incluyen aquellas percepciones 

respecto a un continuo y cambiante sentimiento de favorabilidad con la diada, que se valora 

en el tiempo; y que influye en el mantenimiento de la relación (Roach et al., 1991).  

 

En el modelo teórico precursor sobre la satisfacción marital; que fuera formulado por 

Pick y Andrade (1988); se incluye el abordaje de diversos momentos, considerados 

determinantes para la relación de pareja, que iniciarían durante la conformación del vínculo 

conyugal, y tendría su finalización, en el proceso de culminación de la relación; sin embargo, 

confluyen elementos, como los procesos de enamoramiento y atracción, el intercambio de 

ideas, creencias, pensamientos; los procesos de comunicación y los propósitos afines que 

sostienen la relación; sentando sus bases en una noción de pareja ideal, que propicia el 

bienestar, una convivencia saludables; y que, por ende inducen a emitir un juicio positivo y 

favorable respecto al nivel de satisfacción con la pareja (Armenta et al., 2015).  

 

Una concepción surrealista de una relación perfecta o ideal, tiene que ver con la 

búsqueda de elementos positivos de convivencia; tales como, el compañerismo, la tolerancia, 

el compartir características similares, o la aceptación del dolor o sufrimiento ante una 

inminente perdida, desde perspectivas semejantes; asimismo, en la relación de pareja, vista 

desde una perspectiva satisfactoria; se ha de procurar la delimitación de responsabilidades, 

normas de convivencia y compromiso que, deberán asumir, cada uno de los integrantes de 

la diada (Díaz & Sánchez, 1998). Sin embargo, cuando dichas circunstancias se ven 

afectadas por factores diversos, emergen las dificultades; llegando a generar crisis en la 
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relación de pareja; caracterizadas por la ruptura de la diada; y de aquellos elementos que 

sustentaban la interacción; como, el afecto, acuerdos y proyectos (Armenta et al., 2015). 

 

Una de las particularidades que se ha de considerar, al momento de analizar la 

satisfacción marital, tiene que ver con la característica de dicha diada; específicamente su 

naturaleza dual; por lo que, habrá que considerar dos puntos de vista distintos, respecto a un 

solo elemento de observación; pues, cada sujeto, presenta diversas valoraciones, que tienen 

relación con sus experiencias personales, expectativas y la forma en que han aprendido a 

convivir (Caughlin & Vangelisti, 2000). Así, en las interacciones de pareja que, reportan 

mejores niveles de satisfacción marital, aquellas diferencias individuales en la percepción 

de elementos de la interacción, resultan minimizados; habiendo mayores posibilidades de 

valorar de forma similar ciertas peculiaridades de la relación (Flores et al., 2002).  

 

La satisfacción marital; ha sido categorizada desde perspectivas diversas, atendiendo 

a modelos teóricos, que lo categorizan en una dimensión, o bien en componentes (Pick & 

Andrade, 1988). Así, entendida desde un modelo unidimensional, dicha variable hace 

alusión al conjunto de actitudes de favorabilidad o desfavorabilidad hacia la relación; o bien, 

como un juicio que evoca actitudes más o menos propicias, hacia el vínculo establecido con 

su pareja y los procesos que en ella subyacen (Flores et al., 2002). Si bien, en dicha postura 

se incluyen elementos subjetivos de la relación, parece ser una visión básica y superficial de 

la satisfacción marital; por ello, resulta conveniente atender dicha variable, desde una 

postura de componentes; dado que se otorgan una visión más general y completa.  

 

Desde un modelo multidimensional, el abordaje de la satisfacción marital parte de la 

hipótesis de que la felicidad a la que aspiran los miembros de la diada, no puede ser 

unidimensional; sino más bien, el resultado de una multiplicidad compleja de factores 

independientes que correlacionan entre sí; tales como, la forma de interacción, la 

manifestación de emociones y afectos, los elementos de organización y estructuras diádicas 

y los procesos comunicativos (Miranda & Ávila, 2008). Sin embargo, dichos modelos no 

han estado exentos de críticas; por cuanto, parecen aludir con mayor énfasis a calidad de 

convivencia; que, a una valoración de satisfacción propiamente dicha, dado la multiplicidad 

de sus factores en ejercen influencia; y la notoria dificultad para lograr contextualizar y 

delimitar dichos factores atribuibles a la satisfacción. 
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Uno de los modelos teóricos más sólidos respecto a la exploración de la satisfacción 

marital, sería desarrollado por Pick y Andrade (1988); y revalidada aún en estudio realizados 

en la última década (Dianderas, 2017). En dicha propuesta, la satisfacción marital alude al 

grado de complacencia con la relación de pareja, e incluye percepciones de elementos 

diversos, tales como la satisfacción durante la interacción con el cónyuge, en comparación 

con otros momentos de interacción con la familia o amigos; asimismo, la satisfacción con 

elementos emocionales y afectivos que se suscitan en la convivencia; así como, factores 

asociados a la constitución, estructura y funcionamiento de la relación de pareja; en la que 

se incluyen planes, proyectos y visiones conjuntas de superación.  

 

Otras de las propuestas teóricas de la satisfacción marital, resulta de los aportes de 

Cañetas et al. (2002); para quienes, dicha variable hace alusión a la forma en que una persona 

experimenta agrado, más o menos favorable, respecto a su pareja y a la relación que han 

logrado establecer; en el que confluyen elementos como, la forma de interacción entre 

cónyuges; factores físico sexuales, tales como, abrazos, besos, coito; elementos de 

organización y funcionamiento de la relación; interacciones con ambas familias y aspectos 

relacionados con la recreación de cada integrante de la diada; así, se atribuye el juicio de 

satisfacción, a un gran número de factores contextuales que se evidencia en la convivencia. 

 

En síntesis, queda claro que, la satisfacción marital, resulta ser un juicio valorativo, 

respecto del grado de complacencia o desagrado con la pareja y la relación misma que se ha 

establecido entre dos sujetos; en el que influyen diversos elementos; entre ellos, factores 

personales, familiares y contextuales; que van a delimitar y configurar la relación; y por ende 

la valoración que de ello se derive; a partir de la percepción subjetiva; y que, al mismo 

tiempo, van a incidir en las actitudes, emociones y afectos de cada uno de sus integrantes. 

 

1.3.2. Aserción en la pareja. 

 

Inicialmente, el modelo teórico precursor del estudio de la aserción en la pareja, fue 

desarrollado por Shannon, durante la década del cuarenta. En dicho aporte se identifica 

aquellos elementos del proceso de comunicación, delimitados como fuente de emisión, 

agente de trasmisión, canal de codificación y receptor que componen la interacción 

comunicativa entre dos o más sujetos. Dentro del proceso de comunicación existen factores 
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externos; tales como aspectos físicos de los interlocutores, como lenguaje y fluidez del 

mismo; y psicosociales, como prejuicios, discordancias; que afectan la comunicación, de 

manera que de evocan problemas de interacción (Valenzuela, 2018). 

 

Asumiendo la contextualización anterior; la definición más aceptada, respecto de la 

aserción es aquella, en la que se considera a dicha variable, como una serie de patrones 

comportamentales que se expresan en la interacción conyugal; y que guardan relación con 

la transmisión de actitudes, emociones, comportamientos, sistemas de creencias y valores, 

entre quienes conforman la diada; y que van a delimitar el contexto de la relación y la manera 

en que se desarrolla cada proceso, dentro de la convivencia (Carrasco, 2005). 

 

En el abordaje teórico de la aserción, no existe una delimitación, respecto de los 

procesos comunicativos, la comunicación positiva o los estilos de comunicación; siendo 

estos últimos, elementos de interacción conyugal; por medio de los cuales, se transmiten un 

repertorio de actitudes, afectos y emociones; que mantienen la relación; en cuanto al nivel 

de positivismo o negatividad que se desprende de la comunicación misma y de los procesos 

que subyacen en la convivencia (Sánchez & Díaz, 2003). En efecto, tanto aserción, como 

estilos comunicativos asertivos o comunicación positiva, son abordados, desde modelos 

teóricos muy similares; que alude a un intercambio reciproco de procesos psicosociales, 

entre dos personas que conforman una diada; y que, van a ejercer influencia sobre la 

naturaleza de la relación; por cuanto, se transmiten una serie de elementos personales, que 

determinan la forma de convivencia (Iglesias et al., 2018). 

 

Uno de los aportes sobre el abordaje teórico de la aserción o estilos comunicativos 

positivos, resultan de las contribuciones de Watzlawick, Beavin y Jackson (1991); que 

entienden que cualquier conducta llega a transmitir un mensaje; y que la conjugación entre 

lo que se dice y lo que se hace, configura la forma de interacción de las parejas. El modelo 

propuesto por los citados autores enfatiza en el verdadero significado que tiene la 

interacción; pues de ella va a depender la forma de comunicación que se establezca y la 

fluidez con que pueden ser trasmitidos deseos, sentimientos, cogniciones y un repertorio de 

actitudes; que delimitarán la forma en que la pareja establece la aserción; condicionando el 

comportamiento de sus integrantes (Sánchez y Díaz, 2003). 
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Otro de los aportes significativos parte de los estudios desarrollados por Hendrick y 

Hendrick (2000) quienes llegan a analizar los modelos sobre la comunicación interpersonal; 

llegando a dividirlas en aproximación estratégica y aproximación consecuente. Así, la 

primera hace alusión a la finalidad de la comunicación, que radica en la trasmisión de un 

mensaje intencionado, que persigue un objetivo, el acercamiento a la persona; mientras que 

la segunda se refiere a las formas de actuación que guardan relación con la primera, a fin de 

conseguir la proximidad con la persona a interactuar. En efecto, la comunicación se 

constituye como elemento de la personalidad, que garantiza el mantenimiento de la dinámica 

social del individuo (Amay, 2015). 

 

Más adelante, emergen las contribuciones desarrolladas por Baxter y Braithwaite 

(2008), quienes clasifican los estudios sobre la comunicación en parejas, dividiéndolos en 

tres áreas; así, en el área individual, la comunicación aún no es trasmitida, por lo cual, 

corresponde al momento es que es organizada y planificada individualmente; en el área de 

interacción, la comunicación es contextualizada como el conjunto de acciones orientadas a 

la difusión del mensaje hacia el interlocutor; mientras que, en el área de relación, la 

comunicación se establece en plena acción y resulta de la conjugación de las 2 primeras 

áreas; promoviendo las interacciones (Mónaco et al., 2019). 

 

Uno de los principales modelos de la aserción en la pareja, resulta de los trabajos de 

Carrasco (2005), de los años 90; quien reúne los aportes del modelo de evaluación de los 

comportamientos asertivos propuesto con antelación, durante la década de los 80 (Kelly & 

Johnson, 2008). En tal sentido, dicho modelo enfatiza en entender la aserción, más asociada 

con la asertividad, que con la agresión; recalcando que la búsqueda del respeto por los ideales 

y convicciones que se ha de trasmitir en la relación de pareja, tiene una connotación benéfica, 

basada en la compresión y en la comunicación efectiva (Duarte, 2020). 

 

La propuesta de Carrasco (2005), ha consolidado un modelo teórico multidimensional 

de la aserción, en la que confluyen elementos de la comunicación que delimitan la forma en 

que los conyugues interactúan. A saber, dicho modelo se compone de cuatro subcategorías, 

cada una de las cuales está caracterizada de forma diversa. Así, la aserción, está delimitada 

como la forma asertiva de comunicación, en la que, cada uno de los integrantes de la pareja, 

pueden expresar de forma libre, abierta y sincera, sus emociones, pensamientos, opiniones y 
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sentimientos; sin tener que condicionar de negativamente a su pareja; favoreciendo el 

desarrollo personal y social de cada integrante de la diada; y logrando ejercer control sobre 

factores externos que pudieran influir sobre la relación y condicionar la forma en que ésta se 

mantiene en el tiempo.  

 

Una de las formulaciones teóricas de mayor apogeo, respecto al abordaje de la aserción 

en la pareja, ha sido desarrollado por Carrasco (2005); durante la década de los 90; quien 

incluye cuatro categorías de interacción comunicacional en la pareja, denominándolas, 

comunicación asertiva, agresiva, sumisa y agresivo-pasivo. Así, la categoría de 

comunicación agresiva se caracteriza por la expresión altanera, dominante y explosiva de 

emociones, opiniones, pensamientos y sentimientos; que evidentemente condiciona la 

coacción, lo cual, a su vez, afecta considerablemente el intercambio entre los integrantes de 

la pareja y condiciona la aparición de otros problemas psicosociales. 

 

Siguiendo con el modelo de Carrasco (2005), en la categoría de sumisión, existe una 

notoria deficiencia de asertividad, que caracteriza a dicho estilo; en el que, además, 

predominan peculiaridades tales como, la carencia de actitudes para la expresión de 

emociones y afectos, sentimientos y pensamientos; que conducen a un dominio totalitario 

por parte de uno de los integrantes de la relación; y que impide el desarrollo equilibrado de 

la diada; en la que, se aprecia que, aquel miembros de la diada que, percibe el dominio; suele 

quedar relevado o postergado, llegado incluso a prorrogar su propio crecimiento emocional; 

para dar importancia trascendental al de su pareja; lo cual, constituye un factor potencial en 

la incidencia de problemas psicosociales. 

 

Finalmente, la categoría agresivo-pasivo, denota a un estilo de comunicación 

caracterizado por la ausencia de una exteriorización directa y clara de emociones, 

pensamientos sentimientos u opiniones; en el que existen expresiones comunicativas 

contrarias y ambivalentes; pues, mientras que se asiente con las palabras, las acciones pueden 

ser contrarias a dicho propósito, lo que produce deficiencias en las interacciones con la 

pareja; que impide el desarrollo saludable de la relación y condiciona la aparición de otros 

problemas que influyen de forma negativa en la relación; y cuyos efectos de verán reflejados 

en el estado de salud, tanto a nivel emocional, físico y social; de cada uno de los integrantes 

de la diada, con proyecciones hacia el ambiente familiar (Carrasco, 2005) 
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Conviene señalar que; si bien, al hablar de aserción en la pareja, se hace alusión a 

cuatro categorías de conductas relacionadas con los procesos comunicativos en la pareja; los 

alcances van más allá del mero análisis de la manera en que los miembros de la diada llegan 

a interactuar y establecer comunicación; sino que, también, involucra la exploración de la 

forma en que la pareja interactúan dentro de su sistema de convivencia; lo cual, 

ineludiblemente, va a influir de forma considerable en el juicio de valor por el cual, la 

persona manifiesta agrado o desagrado con su pareja (Arana, 2017).  

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los alcances empíricos que evidencian resultados sobre la relación entre 

la satisfacción marital y la aserción en la pareja; durante el periodo 2015-2020? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio  

 

El presente estudio se justifica, asumiendo los siguientes principios y criterios: 

 

Por conveniencia; pues va a permitir la sistematización actualizada de aquellos 

estudios empíricos, en los que se reporta la asociación entre la satisfacción marital y la 

aserción; de manera que, se sostenga nociones fidedignas respecto de la forma en que ambas 

variables se constituye en factores y se presentan en la relación de pareja, que constituye una 

de las etapas de importancia fundamental, para el desarrollo humano.  

 

Por relevancia social; pues los aportes van a resultar provechosos para el grupo 

poblacional implícito; ya que, al entender la forma en que la satisfacción marital y la aserción 

se constituyen en factores que condicionan la convivencia de las parejas; se puede abordar 

de forma estratégica, a fin de conseguir un beneficio satisfactorio, que permita una 

interrelación provechosa y saludable. 

 

Por implicancias prácticas; ya que, conociendo los avances que dan cuenta de la 

relación entre las variables en estudios; se puede entender mejor, el funcionamiento de la 

pareja, desde la perspectiva del sentimiento de agrado con dicho vínculo, y de los estilos 

comunicativos presentes en la convivencia. 
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Como valor teórico; se apoya las perspectivas teóricas que sustentan dichas variables; 

lo que permitirá desarrollar novedosas indagaciones; a partir de la consolidación de los 

hallazgos analizados y sistematizados en el presente estudio; los mismo que, contribuyen 

con la amplitud del repertorio investigativo; dado que, en la actualidad se cuentan con 

escasos estudios, desarrollado a partir de la metodología planteada en el presente estudio; 

constituyendo un precedente de futuras investigaciones que, a partir de dichas formulaciones 

teóricas, quieran profundizar en el abordaje científico de las citadas variables. 

 

Por utilidad metodológica; ya que el presente estudio se justifica pues, a partir de la 

revisión sistemática de la satisfacción marital y aserción en parejas, desarrollada durante los 

últimos 5 años, se contribuye con la delimitación y comprensión de ambas variables y sus 

implicancias en las parejas; al mismo tiempo que se evidencia las hipótesis que dan cuenta 

de la asociación o causalidad; posibilitando la exploración, con mayor énfasis y profundidad 

de las variables, que bien podrían aplicarse a diversos contextos sociodemográficos y otras 

realidades; para mejor entendimiento. 

 

1.6. Objetivos  

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Analizar y sintetizar los avances empíricos sobre la satisfacción marital y aserción en 

parejas; durante el periodo 2015-2020 

 

1.6.2. Objetivos específicos  

 

Analizar las implicancias relacionales de la satisfacción marital y aserción en la 

relación de pareja; durante el periodo 2015-2020. 

 

1.7. Limitaciones  

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se han tenido que hacer frente a las 

siguientes limitaciones:  
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El acceso a ciertas bases de datos científicas está restringido; motivo por el cual, no se 

ha podido acceder a todos los reportes en su totalidad. 

 

Algunos estudios, de naturaleza correlacional, han sido reportados con mucha 

antigüedad; por lo cual, no han sido incluidos en la presente investigación; pues, se ha 

buscado novedosas indagaciones. 

 

Algunos de los estudios excluidos; no reportan, en concreto, la asociación entre las 

variables satisfacción marital y aserción; por ello, no fueron tomados en cuenta. Sin 

embargo, conviene precisar que, se ha realizado una pertinente gestión de las limitaciones 

citadas, de manera que, no condicionen el producto final.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación  

 

El presente estudio es de tipo cualitativo; ya que, se ha realizado una investigación de 

naturaleza teórica y documental; a partir de los estudios empíricos precedentes, que dan 

cuenta de la relación entre satisfacción marital y aserción en parejas, en diversas latitudes y 

contextos sociodemográficos (Hernández & Mendoza, 2018). 

 

Asimismo, el diseño de investigación; se circunscribe dentro de un estudio de revisión 

sistemática; dado que, se realizó un análisis exhaustivo de los principales resultados que dan 

cuenta de la correlación entre las variables objeto de estudio (Ato et al., 2013); a partir de lo 

cual, se ha sistematizado dichos hallazgos.  

 

2.2. Escenario de estudio 

 

Se ha realizado una consulta general y de carácter universal, en diversas bases de datos 

científicas; sobre estudios empíricos que reportan la relación entre satisfacción marital y 

aserción; desarrollados durante el periodo 2015-2020; de manera que se ha tenido acceso a 

un gran abanico mundial de hallazgos; considerando aquellos de alto impacto. 

 

2.3. Caracterización de sujetos 

 

Dado que, el presente estudio es de naturaleza documental, no es estrictamente 

aplicable y excluyente dicho acápite; sin embargo, conviene resaltar que, se ha recopilado 

estudios desarrollados durante el periodo 2015-2020; que, bajo el diseño correlacionan han 

explorado las variables en parejas. 

 

De los estudios recopilados, han sido incluidos aquellos que fueran reportados en 

distinguidas bases de datos, excluyendo investigaciones de repositorios de tesis o aquellos 

que carecen de criterios de cientificidad y objetividad, en referencia con los principios que 

se buscaron para la presente investigación; por lo cual, únicamente han sido considerados 

para el análisis de resultados siete estudios relevantes; desarrollados en cónyuges.  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica de estudio, corresponde al análisis documental; ya que, se ha recopilado 

diversos estudios trascendentes, cuyos hallazgos empíricos dan cuenta de la correlación entre 

las variables satisfacción marital y aserción (Hernández & Mendoza, 2018). El instrumento 

de recolección de datos, es un protocolo de registro; en el cual, se han organizado y 

clasificado los estudios empíricos encontrados, a partir de la búsqueda en distinguidas bases 

de datos (Hernández & Mendoza, 2018). Asimismo, se utilizó como instrumento una ficha 

de resumen de elaboración ad hoc, para consolidar los aportes de los estudios.  

 

2.5. Procedimientos para la recolección de datos 

 

Para la recolección de información; se ha procedido a la búsqueda ordenada de 

estudios empíricos de carácter correlacional, que exploran la correlación entre la satisfacción 

marital y la aserción. Para ello, se ha recurrido a la consulta exacta en diversas bases de 

datos, tales como: Scielo, Academic, Redalyc, Dianet, Elsevier, ReserchGate, Doaj, 

Psicothema y Latindex. En seguida, los hallazgos fueron organizados en el protocolo de 

registro; a fin de juzgar su pertinencia e inclusión, como elementos de análisis para la 

presente investigación. 

 

2.6. Procedimiento de análisis de datos  

 

Para el análisis de la información, se ha considerado la naturaleza de los estudios; de 

tal manera que, el nivel y tipo de correlación, son los principios de análisis que se han toman 

en cuenta para la organización, clasificación y análisis de los resultados, reportado en 

artículos científicos, extraídos de distinguidas bases de datos científicas. En ese sentido, en 

primer lugar, se seleccionó aquellos estudios que cuenten con principios de objetividad y 

cientificidad para ser analizados; a continuación, se clasificó los estudios, acorde a la 

tipología de investigación, siendo incluidos aquellos que, vislumbren de forma 

metodológica, la relación entre satisfacción marital y aserción, durante los últimos años. 

Finalmente, los estudios incluidos fueron analizados a profundidad; a fin de jugar en los 

alcances correlacionales; que han configurado elementos fundamentales de análisis y 

presentación de resultados, en la presente investigación. 
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2.7. Criterios éticos 

 

Por la naturaleza del presente estudio; se asume, como criterio ético, la protección de 

la propiedad intelectual; en tal sentido; durante el proceso de estudio, se ha considera 

estrictamente, la citación de los autores, cuyos estudios han sido considerado en la presente 

investigación; asumiendo una actitud responsable con el tratamiento de la información; por 

cuanto, constituye un principio ético (American Psychological Association [APA], 2010). 

 

2.8. Criterios de rigor científico 

 

Para el presente estudio, se ha considerado el principio de valor de verdad; es decir, la 

validez interna de la investigación; por cuanto, los hallazgos reportados son estrictamente 

científicos y se sustentan en postulados teóricos altamente aceptables (Guba, 1981; 

Hernández, et al., 2014). 

 

Asimismo, se ha considerado los principios de objetividad, fiabilidad externa y 

neutralidad; en la selección de investigaciones (Hernández, et al., 2014); es decir, se han 

considerado estudios científicos, que presenten suficientes evidencias de fiabilidad. 

 

Así también, se ha considerado el principio de consistencia; puesto a que; los estudios 

seleccionados, han considerado la utilización de instrumentos que poseen adecuadas 

características psicométricas (Hernández, et al, 2014).
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III. REPORTE DE RESULTADOS 

 

3.1. Análisis y discusión de los resultados  

 

Durante el proceso de análisis de resultados; se han identificado 30 artículos de fuentes 

de información, que incluyen las palabras clave de búsqueda; de ellos, se han seleccionado 

a 27 archivos, a los que se ha tenido acceso, exceptuando a 3 de ellos, cuyo acceso estuvo 

restringido y limitado. 

 

Asimismo, en el proceso de elegibilidad, han sido considerados 24 artículos; ya que, 3 

de ellos, fueron encontrados en más de una fuente de información. En lo posterior, y durante 

el proceso de análisis, han sido incluidos, únicamente, 07 artículos; dado que, los otros 

fueron archivos de tesis, de estudios de diseños diversos al correlacional, de antigüedad 

superior a 10 años; o que no vislumbran con claridad la correlación entre las variables 

satisfacción marital y aserción en la pareja.  

 

Figura 1 

Proceso de identificación, selección, elegibilidad e inclusión de estudios 
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Armenta y Díaz (2014), que desarrollaron una investigación, con el propósito de 

analizar la asociación entre satisfacción marital y estilos comunicativos en parejas. El diseño 

de investigación fue no experimental, transversal y correlacional; en la que, participaron 114 

parejas heterosexuales; a quienes, se les aplicó, los instrumentos, inventario multifacético de 

satisfacción marital de Cortés, inventario de estilos comunicativos de Sánchez y Aragón, y 

la escala de comunicación marital de Comari. Los principales resultados, demuestran una 

asociación significativa y directa entre satisfacción marital y aserción en parejas; asimismo, 

se evidenció correlación inversa y significativa entre, niveles bajos de satisfacción y 

aserción; por otro lado, niveles deficientes de satisfacción, se asocian de forma positiva con 

malas prácticas comunicativas en parejas. Por ello, se concluye que, una adecuada 

promoción de elementos que sostienen la relación de pareja y que, derivan en la valoración 

de agrado con la misma; guardan relación con la forma en que, los integrantes de la pareja, 

suelen intercambiar ideas, creencias, sentimientos y pensamientos.  

 

Vera (2015), que llevó a cabo un estudio, con el propósito de verificar la correlación 

entre la satisfacción con la pareja y las formas de comunicación que estas emplean. El diseño 

de investigación fue, no experimental, de corte transversal y correlacional. La muestra 

poblacional estuvo constituida por 39 sujetos, que mantienen una relación de pareja. Los 

instrumentos de recolección de datos fueron, la escala de comunicación marital de Estrella 

y la escala de satisfacción marital de Road. Los principales hallazgos demostraron una fuerte 

asociación entre estilo de comunicación positiva (aserción) y adecuados niveles de 

satisfacción marital; sin embargo, una satisfacción deficiente, se asocia con estilos 

comunicativos negativos (sumiso, agresivo y pasivo-agresivo); por lo cual, se llega a 

concluir que, la comunicación asertiva se constituye en un elemento fundamental que 

propicia valoraciones favorables, respecto a la relación de pareja, la naturaleza de la misma 

y la forma de interacción entre los miembros de la diada, en un marco de interacción. 

 

Bustos et al. (2017); que desarrollaron una investigación, con el fin de valorar la 

relación entre los niveles de satisfacción marital y los estilos comunicativos en parejas. El 

diseño de investigación fue, no experimental, de naturaleza correlacional y de corte 

transversal. La muestra poblacional estuvo constituida por 347 sujetos; quienes respondieron 

a los instrumentos, escala de valoración de las relaciones de pareja de Hendricks y el 

inventario de estilos comunicativos de Sánchez y Díaz. Los principales resultados 
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permitieron demostrar que, altos niveles de satisfacción marital, se asocian de forma directa 

y estadísticamente significativa con aserción; asimismo, niveles bajos de satisfacción, se 

relaciona de forma significativa con estilos comunicativos negativos, en la pareja; por ello, 

se ha concluido que, la forma en que las parejas establecen pautas de interacción 

comunicativa, ejerce influencia sobre la valoración subjetiva de satisfacción, tanto con la 

relación, como con la pareja misma; de manera que, ambas variables y su forma de 

asociación, se constituyen en factores determinantes de la relación de pareja.  

 

Flores (2015); que llevó a cabo un estudio, con el propósito de demostrar la asociación 

entre estilos comunicativos y satisfacción marital en parejas. El diseño de investigación fue, 

no experimental, de corte transversal y correlacional; para ello, participaron 187 sujetos, a 

quienes se les aplicó, los instrumentos, inventario de estilos de comunicación de Sánchez y 

Díaz, el inventario multifacético de satisfacción marital de Cañetas y la escala de conflicto 

de Rivera. Los principales hallazgos han podido demostrar que, estilos comunicativos 

favorables (asertivos), se asocian de forma positiva con adecuados niveles de satisfacción 

marital, siendo dicha relación significativa; sin embargo, niveles bajos de satisfacción, se 

asocian, fuertemente con, estilos comunicativos deficientes (agresivos); por lo que, se ha 

concluido que, el fomento de estilos comunicativos asertivos o positivos, favorecen la 

interacción entre miembros de la pareja; quienes legarán a percibir, con mayor satisfacción 

y agrado la relación misma.  

 

Segura (2017); que desarrolló una investigación, con la finalidad de analizar la 

asociación entre los estilos comunicativos y elementos de la convivencia marital, tales como, 

la satisfacción marital. El diseño de investigación fue, no experimental, correlacional; para 

lo cual, participaron 995 sujetos. Los instrumentos de recolección de datos fueron, el 

cuestionario de aserción en la pareja de Carrasco, la escala de satisfacción marital de Díaz y 

la escala de conflicto de Rivera. Los resultados principales, permiten comprobar la 

asociación directa entre variables; pues aserción se asocian de forma positiva con 

satisfacción marital. Por lo que, se concluye que, un estilo comunicativo favorable, 

propiciado y desarrollado, a partir de la igualdad; como el caso de una comunicación 

asertiva; promueve una valoración positiva, en lo que concierne a elementos de la relación 

de pareja y de la forma en que sus miembros se relacionan; denotados en juicios de 

satisfacción; evocados en la convivencia.  



27 
 

Mónaco et al. (2018); que llevaron a cabo un estudio, con el propósito de analizar la 

relación entre los estilos comunicativos y la satisfacción marital, en la relación de pareja. El 

diseño de investigación fue no experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo 

constituida por 62 sujetos. Los instrumentos de recolección de datos fueron el cuestionario 

de estilos comunicativos de Carrasco, la escala de satisfacción marital de Díaz y la escala de 

ajuste diádico de Bornstein. Los principales hallazgos dan cuenta de la relación significativa 

y directa entre aserción y satisfacción marital; de manera que, a mayor aserción, 

proporcionalmente, mayor satisfacción marital; mientras que, a menor aserción, menor 

satisfacción marital en la pareja. Esto permite concluir que, una adecuada promoción de la 

comunicación asertiva en la pareja, favorece la convivencia y, por tanto, influye 

positivamente en la valoración de satisfacción con la pareja y la relación que se ha logrado 

establecer entre sus integrantes.  

 

Quesada (2019); que desarrolló una investigación, con el objetivo de valorar la 

relación entre satisfacción marital, estilos comunicativos y empatía en la pareja. El diseño 

de investigación fue no experimental, de corte transversal y correlacional. La muestra 

poblacional estuvo constituida por 68 sujetos. Los instrumentos de recolección de datos 

fueron, el cuestionario de satisfacción marital de Sánchez, el cuestionario de estilos 

comunicativos de Carrasco y el test de empatía cognitiva y afectiva de López. Los 

principales resultados demostraron que, aserción se asocian de forma directa y significativa 

con satisfacción marital adecuada; y con adecuados niveles de empatía afectiva. Por ello, se 

concluye que, la comunicación en la pareja, se constituye en un factor indispensable en la 

valoración de la satisfacción con la relación y la pareja; por cuanto, su adecuado desarrollo, 

propicia la interacción positiva y por ende influye directamente en la satisfacción marital. 
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Tabla 1  

Artículos incluidos en la revisión   

Fuente Autor(es) Año Diseño País Hallazgos  

SciElo Armenta y Díaz 2015 

No 

experimental, 

correlacional. 

México 

Asociación directa entre aserción y satisfacción; y 

asociación indirecta entre comunicación negativa y 

satisfacción 

r=,542 

p=,024 

Redalyc Vera 2015 Correlacional. Paraguay 
Relación positiva entre estilo comunicativo positivo y 

satisfacción positiva. 

r=,339; 

p=,018 

Redalyc 

Bustos, Girón, 

Obregón y 

Pádros 

2017 

No 

experimental, 

correlacional. 

México 

Correlación significativa entre satisfacción marital y estilo 

comunicativo positivo; y, correlación inversa con estilo 

comunicativo negativo. 

X2=972; 

sig.=,044 

Psicothema Flores 2015 Correlacional. México 
Relación positiva y significativa entre satisfacción marital 

y aserción en la pareja. 

Rho=355 

p=,015 

Elsevier Segura 2017 Correlacional. Colombia 
Asociación directa entre comunicación positiva y 

satisfacción marital. 

X2=894 

sig.=,044 

Ebsco 

Mónaco, 

Jiménez, Cañero 

y Montoya 

2019 

No 

experimental, 

correlacional. 

España 

Correlación directa entre estilo comunicativo asertivo y 

altos niveles de satisfacción; y, bajos niveles se asocian 

con ausencia de aserción. 

r=452 

p=,032 

Latindex Quesada 2019 Correlacional. España 
Asociación positiva y significativa entre satisfacción y 

aserción en la pareja. 

Rho=441 

p=,024 
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Inicialmente, convendría afirmar que, los supuestos teóricos que fundamentan el 

estudio de la satisfacción marital, hacen alusión a una forma de valoración subjetiva de la 

relación de pareja; en la que se incluyen elementos de la interacción, tales como; la 

comunicación y los procesos subyacentes (Pick & Andrade, 1988); dado que, dicha variable 

alude a aquellas formas de intercambio entre integrantes de la diada; que se da, en principio, 

a partir del establecimiento de la relación, y que está supeditada a los procesos comunicativos 

que fundamental la diada (Armenta et al., 2015). 

 

Así, la formulación teórica de la satisfacción marital, involucra las percepciones, 

generadas, a partir del intercambio entre miembros de la pareja; que se sostiene, a partir de 

los procesos comunicativos; y que, se pueden apreciar en diversos escenarios de interacción; 

incluyendo, aquellos relacionados con aspectos de identidad personal, y lo que suelen 

compartir en conjunto (Díaz & Sánchez, 1998). Al mismo tiempo, las formulaciones teóricas 

que posibilitan la creación de instrumentos psicométricos que valoran la satisfacción marital, 

incluyen en sus diseños factoriales, elementos propios de los procesos comunicativos en la 

pareja; denotados en diversos componentes o dimensiones que miden la comunicación y sus 

procesos que subyacen en la relación de pareja (Cañetas et al., 2002). 

 

Características similares, se aprecian al revisar los postulados teóricos que sustentan 

el abordaje de la aserción. Conviene reafirmar que, el postulado de aserción en la pareja, 

hace referencia a un conjunto de categorías comunicativas, que corresponde a la forma en 

que de establecen los procesos de comunicación entre miembros de la pareja (Carrasco, 

2005); es decir, existe una categorización de la aserción, a partir de formulaciones teóricas 

de la comunicación humana, en las que, inicialmente se asiente a la asertividad, como 

sustento de la aserción (Sánchez & Díaz, 2003).  

 

Así pues, la aserción, involucra, los procesos comunicativos; que bien podrían 

agruparse en positivos; que incluyen elementos de satisfacción con la relación y un 

intercambio equilibrado entre sus miembros; y negativos; que incluyen factores que 

condicionan la experimentación de insatisfacción con dicho intercambio, así como, con la 

relación misma (Iglesias et al., 2018); por lo que, se evidencia un relación directa con los 

juicios de satisfacción que se generaran, a partir de la comunicación entre la pareja; y de la 

forma en que dichos procesos son percibidos y valorados. 
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Estos fundamentos teóricos, en efecto, coinciden con los hallazgos de estudios 

empíricos, desarrollados en diversas latitudes; pues han logrado evidenciar la correlación 

entre las variables satisfacción marital y aserción en la pareja. A saber, numerosas 

indagaciones, de carácter correlacional, han logrado demostrar las hipótesis que dan cuenta 

de la asociación positiva entre variables (Armenta & Díaz, 2014; Vera, 2015). Así, mientras 

mayor sea el nivel de satisfacción con elementos de la relación de pareja; mayor será la 

aserción o comunicación positiva; o, por el contrario, mientras menor sea el nivel de agrado 

con la diada; menor será la comunicación (Flores, 2015; Segura, 2017; Quesada, 2019). 

 

Los hallazgos, también dan cuenta de la asociación negativa entre satisfacción marital 

y aserción en la pareja; en la que, se aprecia, predominantemente, correlaciones 

significativas; así, una mayor satisfacción, se asocia con menores incidencia de problemas 

en los procesos comunicativos de la pareja; mientras que, una menor satisfacción, se asocian 

con altos niveles de comunicación negativa o conflictiva, denotadas, acorde al modelo de 

aserción, como, comunicación agresiva, pasiva o sumisa (Carvalho & Barbiéri, 2016). 

 

En tal sentido, los hallazgos han confirmado que, reportes de niveles bajos de 

satisfacción marital; tienen que ver con el intercambio comunicativo deficiente o negativo; 

pues, existe un establecimiento asimétrico entre miembros de la diada, donde se puede 

apreciar un desequilibrio que genera percepciones negativas; que llegan a condicionar la 

relación de pareja (Armenta & Díaz, 2014). Al respecto, se ha demostrado que, valoraciones 

de insatisfacción marital, está estrechamente asociados a deficiencias en la aserción; que se 

caracterizan, básicamente por, el establecimiento de estilos comunicativos deficientes o 

negativos, es decir, agresivos, pasivos o sumisos (Flores, 2015; Segura, 2017). 

 

Estos hallazgos resultan corresponder con los postulados teóricos de las variables, que 

fueron citados con antelación. Al respecto, propuestas teóricas dan cuenta de que, los 

procesos comunicativos mal desarrollados en la pareja, van a delimitar la aparición de un 

sentimiento de desagrado e insatisfacción con la relación y con la persona con la que se 

conforma la diada; aún, independientemente de los contextos sociales en los que se den 

dichos intercambios (Sánchez & Díaz, 2003). 
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3.2. Consideraciones finales  

 

La presente investigación, de naturaleza teórica; ha permitido sistematizar los diversos 

hallazgos empíricos que dan cuenta de la relación entre satisfacción marital y aserción en 

parejas; alcanzados durante los últimos años, en diversas latitudes. En principio, al revisar 

las bases teóricas que fundamental dichas variables, se evidencia una notoria agrupación 

entre el nivel de complacencia para con la pareja y los elementos que subyacen en la diada; 

y los procesos comunicativos que se establecen dentro de la relación; por cuanto, son 

postulados que gozan de aceptación entre teóricos, quienes, han apoyado sus aportes 

conceptuales, desde la experiencia y la evidencia científica de antaño. 

 

Al hablar de la valoración subjetiva de satisfacción con la relación, la pareja; y todas 

sus implicancias, conviene, ciertamente, analizar; cuales procesos desempeñan un papel 

fundamental en dicha evaluación. Así, las formulaciones teóricas de la satisfacción marital, 

implican una serie de procesos, que se dan, a partir de la interacción entre miembros de la 

diada; que, evidentemente, involucra a la comunicación, como elemento central (Armenta et 

al., 2015). Ya desde dichas afirmaciones, se comprueba las hipótesis que dan cuenta de la 

relación entre variables; pues, un juicio valorativo, relacionado con la pareja y el grado de 

satisfacción con la relación, necesariamente implica, valorar los procesos comunicativos y 

de intercambio entre la pareja (Díaz & Sánchez, 1998). 

 

Asimismo, conviene revisar los fundamentos teóricos que dan sustento a la aserción; 

y en principio, es necesario delimitar la amplitud del concepto, el cual alude a los procesos 

comunicativos en la pareja, basados en el intercambio reciproco y de respeto (Sánchez & 

Díaz, 2003). En las formulaciones teóricas de la aserción, se aprecia nociones que implican 

atender los procesos comunicativos en la pareja; desde dos perspectivas distintas; por un 

lado, los procesos de comunicación basados en la asertividad; y por otro lado, aquellos 

procesos comunicativos negativos (Carrasco, 2005); que condicionan, la percepción de 

desagrado con la relación de pareja. 

 

De los acápites anteriores se deduce que; las variables satisfacción marital y aserción 

en la pareja, se asocian; pues, un juicio valorativo de la relación y de la pareja misma; 

implica, al mismo tiempo, una evaluación de los procesos comunicativos; los mismos que, 
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al ser positivos o asertivos, van a contribuir de forma significativa en la concepción de una 

adecuada satisfacción; sucediendo lo contrario, cuando alguno de dichos elementos de la 

diada, se ve condicionado o alterado de forma negativa. 

 

Como se aprecia; a lo largo de los años, se ha demostrado la relación entre satisfacción 

marital y aserción en la pareja; siendo los hallazgos coincidentes, unos de otros, y similares 

a las formulaciones teóricas. Por ello, indistintamente del modelo teórico que se utilice para 

sustentar dichas variables, queda claro que, existe una correspondencia entre ambas, de 

manera que, una va a condicionar a la otra de forma positiva (Bustos et al., 2017; Mónaco et 

al., 2018). Así también, se precisa resaltar, el papel de la comunicación en la pareja, como 

elemento que fundamenta la relación (Segura, 2017). 

 

Los hallazgos empíricos dan cuenta, predominantemente, de la asociación positiva o 

directa entre la satisfacción marital y la aserción en la pareja. Así, se ha demostrado que, a 

mayor satisfacción con elementos de la interacción entre miembros de la diada, se asocia a 

un mayor aumento de comunicación asertiva en las parejas (Vera, 2015; Mónaco et al., 

2019); siendo dicha relación, significativa, es decir, la presencia de niveles aceptables de 

comunicación positiva, condicionan la percepción satisfactoria de la convivencia. 

 

Esto se explica; dado que, existe correlación directa y bidireccional entre variables; 

pues, se ha demostrado que, los componentes de ambas aluden a un sistema de intercambio 

reciproco, basado en la equidad y el respecto, que se establecen entre miembros de la pareja 

(Bustos et al., 2017). Al mismo tiempo; tanto en la satisfacción, como en la aserción, se 

resalta las características individuales de cada sujeto; que va a condicionar la forma en que 

se establecen pautas de comunicación; que han de dirigir, todo el sistema de convivencia; 

por la cual, se sustenta la relación de pareja (Lavner et al., 2017). 

 

Cuando se alude a relación directa entre variables, se aprecia el establecimiento de una 

correspondencia positiva; pues, mayores y mejores niveles de satisfacción con la pareja; 

estarán en línea, con mayores y mejores formas y estilos comunicativos (Quesada, 2019). 

Estos hallazgos, se corresponden, al mismo tiempo, con supuestos teóricos antes citados; 

respecto al abordaje de las variables en estudio; pues, como ya se mencionó; ambas se basan 

en la percepción de intercambio reciproco e igualitario (Carrasco, 2005). 
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