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 RESUMEN 
 
Palabras clave:  
efecto golem, profecía 
autocumplida, autoestima, estilos 
de afrontamiento, relaciones 
interpersonales.  

Introducción: La profecía autocumplida supone una contextualización 
errónea que puede influir en el comportamiento y confirmar las creencias 
originales. Esta profecía puede ser positiva (Pigmalión) o negativa 
(Golem) y ocurre en relaciones significativas. Se postula que la baja 
autoestima puede contribuir a este fenómeno, y que los diferentes estilos 
de afrontamiento, tales como la sumisión, la agresión, la asertividad y la 
agresión pasiva, según el modelo bidimensional de la asertividad, pueden 
estar relacionados con la profecía autocumplida. La hipótesis plantea la 
correlación entre los estilos de afrontamiento sumisos y una baja 
autoestima con la profecía autocumplida en relaciones interpersonales. 
También que los estilos de afrontamiento agresivos y una alta autoestima 
están relacionados con este fenómeno. Metodología: La muestra 
consistió en 15 parejas heterosexuales de entre 18 y 30 años, con al 
menos un año de relación y se les administraron el ASPA, la escala de 
Autoestima de Rosenberg y un cuestionario Ad Hoc. Resultados: Los 
resultados revelaron una asociación significativa inversa entre la 
autoestima masculina y la profecía autocumplida en hombres con un 
estilo sumiso, explicando el 38% de la varianza de la variable 
dependiente. Discusión: Esto respalda la hipótesis de que una baja 
autoestima junto con un estilo de sumisión está relacionada con la 
profecía autocumplida. Es importante tener en cuenta las limitaciones de 
este estudio, como el tamaño reducido de la muestra y la posibilidad de 
sesgo de deseabilidad social. Estas áreas podrían ser abordadas en 
futuras investigaciones para mejorar nuestra comprensión de este 
fenómeno. 

 ABSTRACT 

 
Keywords: 

Introduction: Self-fulfilling prophecy involves an erroneous 
contextualization that can influence behavior and confirm original 
beliefs. This prophecy can be positive (Pygmalion) or negative (Golem) 
and occurs in significant relationships. It is postulated that low self-
esteem may contribute to this phenomenon, and that different coping 
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golem effect, self-fulfilling 
prophecy, self-esteem, coping 
styles, interpersonal relationships. 

styles, such as submission, aggression, assertiveness, and passive 
aggression, according to the two-dimensional model of assertiveness, 
may be related to self-fulfilling prophecy. The hypothesis posits the 
correlation between submissive coping styles and low self-esteem with 
the self-fulfilling prophecy in interpersonal relationships. Also that 
aggressive coping styles and high self-esteem are related to this 
phenomenon. Method: The sample consisted of 15 heterosexual couples 
between 18 and 30 years old, with at least one year of relationship and 
were administered the ASPA, the Rosenberg Self-Esteem scale and an Ad 
Hoc. questionnaire. Results: The results revealed a significant inverse 
association between male self-esteem and self-fulfilling prophecy in men 
with a submissive style, explaining 38% of the variance of the dependent 
variable. Discussion: This supports the hypothesis that low self-esteem 
along with a submissive style are related to self-fulfilling prophecy. It is 
important to keep in mind the limitations of this study, such as the small 
sample size and the possibility of desirability bias. 
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Introducción 

 

 
En la complejidad de las relaciones de pareja, se despliegan dinámicas que van más allá 

de la mera interacción entre dos individuos. En ocasiones, las relaciones emocionales se 
entrelazan de tal manera que la identidad individual se ve comprometida en aras de satisfacer 
las necesidades y expectativas del otro (Smith & Johnson, 2018). Este fenómeno, conocido como 
pérdida de la identidad en favor de la relación, plantea una línea difuminada donde los límites 
entre el “yo” y el “nosotros” se confunden, dejando espacio para la influencia mutua y la 
conformidad a los deseos del compañero. 

Esta dinámica guarda similitudes con la profecía autocumplida, un fenómeno que explica 
cómo las expectativas de una persona sobre el comportamiento de otra pueden influir en el 
rendimiento y desarrollo de esta última (Jones et al., 2020). La profecía autocumplida, descrita 
por Marton (1948) supone una contextualización errónea que determinará una acción que hará 
esa contextualización verdadera. Una visión más actual sobre esta profecía autocumplida habla 
acerca de que, en una interacción, ya sea inter o intrapersonal, las expectativas hacia una 
situación condicionan la respuesta conductual para cumplir esas expectativas (Sternberg, 
2011; Madon et al., 2011). En caso de que, el sujeto sobre el que se tenían expectativas cumpla 
con esa falsa creencia, se dará lo que se conoce por profecía autocumplida. A partir de este 
concepto se lograron describir dos tipos de efectos: el Efecto Pigmalión que se refiere a cómo 
unas expectativas positivas sobre una persona mejoran el rendimiento de esa persona, y el 
Efecto Golem, que refiere a cómo unas expectativas negativas sobre una persona determinan 
un mal rendimiento (Babad, Inbar y Rosenthal, 1982; Davidson y Eden, 2000; Leung y Sy, 2018). 

Esta necesidad de validación puede dar lugar al Efecto Golem, como lo describen Rowe 
y O'Brien (2002), donde se establece una conexión entre las expectativas negativas de una 
persona y el bajo rendimiento en el comportamiento de otra. Estas expectativas suelen 
originarse en figuras significativas como padres, profesores, jefes e incluso en relaciones 
interpersonales de gran relevancia (Rowe y O'Brien, 2002). Las expectativas pueden 
acumularse con el tiempo, y estudios han mostrado que ejercen una influencia más fuerte a 
medida que la relación se prolonga, fortaleciéndose con el tiempo (Madon et al., 2011). Se ha 
llegado a la conclusión de que estas expectativas ejercen una influencia más firme y moldean el 
comportamiento de la otra persona con mayor claridad a medida que pasa el tiempo en esa 
relación afectiva. Esto se debe a que las expectativas de una persona son dinámicas, no estáticas, 
y tienden a intensificarse con el fortalecimiento de la relación, lo que agrava la profecía inicial 
(Madon et al., 2011). 

Los estudios realizados acerca de la profecía autocumplida han tenido una tendencia en 
dirigirse a la educación, centrándose en la relación entre profesores y alumnos (Solís García y 
Borja González, 2017; Máñez y Fernández, 2020; Sánchez y Pacora, 2023; Cobos-Sanchiz et al., 
2020; Madon et al., 2011). Aquí, se mostró la relación directa entre el vínculo afectivo-
emocional que se generaba entre ambos como factor principal para que se diese este Efecto 
Pigmalión o Golem, y se destaca la frecuencia de su interacción y la calidad de estas, un clima 
agradable y refuerzos positivos por parte del profesor. Por suerte, esta limitación fue un 
impulso para otros autores como Madon, et al. (2008) que se centraron en una relación 
materno-filial para llevar a cabo varios estudios longitudinales en los que verificaron que fuera 
del ámbito de la educación también es posible que se dé la profecía autocumplida. Dentro de 
una relación sentimental, un estudio mostró la capacidad que tienen los miembros de la pareja 
para modular la emocionalidad percibida de sus parejas en función de sus expectativas (Sels et 
al., 2017) relacionándose así con la profecía autocumplida.  

En estos estudios también se buscó comprobar la hipótesis de la relación causal entre la 
profecía autocumplida y la teoría de la autoverificación como variable independiente (Madon 
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et al., 2011). Esta teoría cuenta la genuina característica humana de querer cumplir sus propios 
conceptos incluso si estos son negativos, ya que permite mantener la estabilidad del self y ayuda 
a predecir el entorno (Swann, et al, 2002). Mantener coherencia y estabilidad es algo común en 
los seres humanos, esto nos protege contra la incertidumbre y nos permite manejar el futuro 
que es básico en el aprendizaje.  La interacción social juega un papel clave en la construcción 
del autoconcepto, ya que, según Swann et al., (2002) este se desarrolla a partir de la observación 
de las reacciones del entorno. Las experiencias sociales influyen en la formación del sistema de 
creencias que incluye la idea de sí mismo en su entorno. Además, se verificó que los efectos de 
estas creencias son duraderos y tienden a la estabilidad (Madon et al., 2011), ya que se integran 
en el autoconcepto personal. Por lo tanto, los individuos tienden a reafirmar y reforzar estas 
creencias para mantener la coherencia de su autoimagen.  

Leung y Sy (2018) investigaron el autoconcepto como mediador del Efecto Golem, 
indicando que un autoconcepto fuerte y positivo puede paliar el efecto de las expectativas en la 
conducta del sujeto. El autoconcepto es definido como el conjunto de percepciones que tiene el 
sujeto de sí mismo en diferentes áreas en base a su experiencia e interacciones (Gutiérrez y 
Martín, 2021). Este autoconcepto tiene un componente valorativo de la persona hacia sí misma, 
esto corresponde a la autoestima, que, aunque sean constructos con similitudes, difieren entre 
sí. La autoestima es un constructo que varía en su definición, pero se puede definir como el 
componente afectivo de una persona respecto a sí misma, además de incluir un vínculo con lo 
relacionado a esas autoexpectativas en relación a sí mismo, su entorno social y su futuro 
(Gutiérrez y Martín, 2021).  

La autoestima se construye en gran parte por las relaciones sociales del sujeto y las 
relaciones románticas interpersonales, son una de las mayores influencias para el yo de la 
persona. Las propias expectativas de la pareja afectiva, o del contexto de la relación, 
condicionan a la persona creando esta profecía autocumplida, influyendo en la conducta y self 
del sujeto de una forma más directa que en otro tipo de relaciones (Downey et al., 1998). Aquí, 
las investigaciones se han centrado en la influencia de los conflictos de pareja a la hora de 
condicionar las cogniciones y conductas de la pareja. Se menciona un rasgo dentro de la pareja, 
la sensibilidad al rechazo (Downey et al., 1998). Este rasgo es un continuo que abarca desde 
alta o baja sensibilidad y describe la ansiedad de la persona al rechazo o enfado de su pareja 
que puede derivar en el fin de la relación. A partir de aquí, una persona con mucha sensibilidad 
al rechazo buscará cumplir con las expectativas y placeres de su pareja para evitar la ruptura, 
cumpliendo la profecía autocumplida. Es entonces cuando la autoestima emerge como una 
variable fundamental en estos procesos. Aquellos con una autoestima sólida pueden mantener 
un sentido de identidad y autonomía dentro de la relación, resistiendo la presión de 
conformarse completamente a las expectativas del otro (García & Martínez, 2019). En 
contraste, aquellos con una baja autoestima pueden sentir una mayor necesidad de buscar 
validación externa, sacrificando su individualidad en el proceso. 

En relación a los conflictos en las relaciones de pareja, según el modelo bidimensional 
de la aserción, se distinguen 4 tipos de estilo de afrontamiento ante una situación de conflicto 
en la pareja (Carrasco, 2013). Estos forman un espectro donde se distinguen 4 rasgos, en los 
extremos se situaría:  Sumisión (S) y Agresión (AG). Carrasco (2013) los define de la siguiente 
manera: Agresión (AG) es la expresión de sentimientos u opiniones usando la fuerza coercitiva 
para buscar acuerdo, esta fuerza puede expresarse mediante castigo o amenazas de posibles 
castigos; Aserción (AS) es una forma de expresar tanto las emociones positivas como las 
negativas de manera directa clara y respetuosa; Agresión Pasiva (AP) engloba aquellas 
respuestas que incluyen una no expresión directa de la comunicación y, sin embargo, un estilo 
coercitivo indirecto mediante castigos o amenazas; por último, Sumisión (S) supone la carencia 
total de la expresividad de sentimientos y opiniones, rebajándose a la autoridad de la otra 
persona.  
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La teoría de los sistemas de Murray Bowen, según Kerr y Bowen (1988; citado en Lampis 
et al., 2017), enfatiza la importancia de la diferenciación del yo en las dinámicas 
interpersonales. Esta diferenciación implica la capacidad de mantener relaciones emocionales 
cercanas con otros sin perder la autonomía emocional. Según esta teoría, los individuos 
altamente diferenciados son capaces de resolver conflictos de manera calmada y efectiva, esto 
se puede corresponder con un estilo AS en la forma de resolver conflictos. Por otro lado, 
aquellos con baja diferenciación tienden a reaccionar recurriendo a mecanismos como la fusión 
emocional, que se corresponde con un estilo S, o la reactividad emocional que se corresponde 
con AG, también pudiendo recurrir a estilos AP para coaccionar a su pareja en función de la 
sentimentalidad ocurrida. Los individuos que pierden esa individualidad reaccionan 
intentando adoptar los valores y actitudes del otro, satisfaciendo las necesidades y expectativas 
de su pareja a expensas de las necesidades y deseos propios (Lampis et al., 2017; Skowron y 
Friedlander 1998; Skowron y Schmitt 2003; Skowron et al., 2003). Además, el estudio de 
Fišerová et al. (2021) abordó diferencias de género a la hora de estilos de conflictos en las 
parejas, observando más reactividad en mujeres y evitación en los hombres. 

Entonces, se plantea la hipótesis de que estilos de afrontamiento sumisos, combinados 
con una baja autoestima, están correlacionados con la manifestación de la profecía 
autocumplida en relaciones interpersonales. Por otro lado, los estilos de afrontamiento 
agresivos, junto con una alta autoestima, están correlacionados con la aparición de la profecía 
autocumplida en tales contextos. 

 
 

Método 
 
Participantes 

La muestra de este estudio consta de 15 parejas, sumando un total de 30 sujetos. Los 
criterios de inclusión requerían que las parejas fueran heterosexuales, tuvieran al menos un 
año de relación, estuvieran en el rango de edad de 18 a 30 años y que al menos uno de los 
miembros fuera estudiante universitario. Los criterios de exclusión incluían no comprender el 
idioma castellano, que ninguno de los miembros fuera estudiante y la incapacidad de entender 
los test. 
 
 

Instrumentos 
Este estudio cuenta con 3 instrumentos de evaluación. El Cuestionario de Aserción en la 

Pareja, o ASPA (Carrasco, 2013) trata de averiguar estilos de afrontamiento de conflictos en la 
pareja en 4 dimensiones. Se divide en dos partes, la parte A trata el cómo se percibe el sujeto 
en la pareja y la B de cómo el sujeto percibe a su pareja. Ambas partes, A y B, constan de 40 
ítems de respuesta tipo Likert, (1 casi nunca, 6 casi siempre), 10 para cada estilo de 
afrontamiento (asertivo, sumiso, pasivo-agresivo y agresivo). La parte A obtuvo un Alfa de 
Cronbach de 0.89 y la parte B de 0.90. 

Asimismo, también se incluye la Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965), 
la versión validada española (Morejón et al ,2004). Este test consta de 10 ítems de escala Likert 
(1 muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo). Muestra una consistencia interna de entre 0.76 - 
0.87, y una fiabilidad de 0.8. Los 5 primeros ítems están escritos en positivo y los 5 últimos en 
negativo para evitar sesgos o respuestas al azar. 

Los participantes también deben completar un cuestionario Ad Hoc (Ver Anexo 
1) diseñado específicamente para explorar las expectativas en la pareja y posibles cambios en 
el comportamiento a través de la presentación de cuatro situaciones hipotéticas. Cada situación 
contiene cuatro preguntas que indagan sobre los pensamientos, sentimientos, acciones y 
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creencias anticipadas respecto a la pareja. Este cuestionario permite respuestas abiertas, lo que 
facilita a los participantes expresar sus pensamientos y emociones de manera detallada y libre. 
Su inclusión en el estudio busca complementar las mediciones cuantitativas de los 
instrumentos anteriores, proporcionando información cualitativa sobre aspectos cotidianos no 
abordados en los test anteriores. 
 
 
Procedimiento 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Europea del Atlántico 
y la muestra se reclutó mediante el sistema de bola de nieve, difundiendo un enlace a través de 
las redes sociales. Los participantes tuvieron la opción de firmar el consentimiento informado 
y cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos para proporcionar sus datos personales. 
Una vez inscritos, se asignaron códigos alfabéticos a las parejas para preservar su anonimato y 
se administraron los test. 

Una vez inscritos, los sujetos quedaban codificados con un sistema alfabético compuesto 
por las iniciales de sus nombres y apellidos como pareja. Una vez agrupadas las parejas según 
códigos y género (hombre-mujer), se procedió a administrarlo. Para garantizar el tratamiento 
adecuado de los datos personales, la información se almacenó en dos bases de datos diferentes. 
Este proceso aseguró la confidencialidad y el correcto uso de los datos de los participantes en 
el estudio. 

En cuanto ambas partes de la pareja se inscriben, se administra de forma individual vía 
Gmail, a los correos que fueron proporcionados, las tres escalas. Para que a los participantes no 
les resultase tedioso, se dividió los test en dos. En un enlace se daba acceso para responder el 
ASPA y en otro, al ser más corto, la Escala de Autoestima de Rosenberg junto al cuestionario Ad 
Hoc.  

Una vez las parejas han contestado a ambos cuestionarios, se calcularon las 
puntuaciones de cada una de las escalas y dimensiones gracias a Excel, que facilita el paso de 
información de forma digitalizada. Más tarde, la información fue vinculada a PSPP para 
proceder al análisis de datos. 

 

 
Análisis de datos 

Este es un estudio observacional, transversal y correlacional. Se observan las variables 
en un contexto natural para observar la posible relación entre ellas en un momento 
determinado de tiempo, buscando relaciones significativas entre estas. 

Se calculó la T-Student para muestras independientes buscando comparar las medias de 
diferentes grupos separados en este caso por género y, además, determinar si hay diferencias 
significativas en la tendencia de respuesta S, AG, AP y AS, así como diferencias significativas en 
la autoestima entre hombres y mujeres.  

Después, se utiliza un modelo de regresión lineal para determinar la influencia de las 
dos variables independientes, en este caso, la Autoestima Masculina y Autoestima Femenina, 
en la variable dependiente Profecía autocumplida (Peláez, 2016). La variable dependiente se 
calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en el ASPA-A de un miembro sobre un rasgo, 
restando las respuestas del ASPA-B de su pareja sobre ese mismo rasgo. Se crean entonces 4 
variables dependientes, 1 para cada parte de la pareja y para el rasgo S y AG. Al haber 4 variables 
dependientes se realiza un modelo de regresión para cada variable dependiente, es decir, 
cuatro modelos.  

Por otra parte, se realiza una tabla de correlaciones bivariadas que permitirá medir la 
relación entre las diferentes variables. En este caso se calcula gracias a la correlación de Pearson 
para trabajar a partir de una tabla de 6 x 6, observando cómo se correlacionan las seis variables 
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entre ellas. Con esta tabla se busca encontrar fuerza estadística para apoyar la hipótesis 
planteada.  
 

Resultados 
 

Tabla 1.  
T-Student para muestras independientes, diferencias por género. 

  

  Grupo 

t Hombres (n = 15) Mujeres (n = 15) 

M DT M DT 

Autoestima 31.13 6.35  31.47 1.08  -.17 

AG 15.31 4.44 14.26  2.64  .78 

S 23.28 6.01  18.39  5.79  2.27  

AP 19.47 5.64  18.96  4.84 .27  

AS 41.94  12.11  48.39  8.41  -1.70*  

Nota.  
*p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

  

Aquí se observaron diferencias significativas entre grupos en la variable AS, siendo 
superior en mujeres con un resultado de t (28) = -1.70 (p = .033). 
 

 
Tabla 2.  
Regresión múltiple Profecía Autocumplida en Hombres por Rasgo S 

Measure B SEB β 

Autoestima Masc -.92     .34  -.61* 

Autoestima Fem .13 .51 .06 

Nota. Variable dependiente: ΔR2 = .38  
Ajuste: F (2, 14) = 3.72, p = .055. 
*p < .05, ** p < .01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.  
Regresión múltiple Profecía Autocumplida en Hombres por Rasgo AG 

Measure B SEB     β 

Autoestima Masc .00 .22 .00 
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Autoestima Fem -.67  .34 -.50 

Nota. Variable dependiente: ΔR2 = .25  
Ajuste: F (2, 14) = 1.96, p = .183. 
*p < .05, ** p < .01. 

 
 
Tabla 4.  
Regresión múltiple Profecía Autocumplida en Mujeres  por Rasgo S 

Measure B SEB   β 

Autoestima Masc .28 .26 .307 

Autoestima Fem .08 .39 .838 

Nota. Variable dependiente: ΔR2 = .09 
Ajuste: F (2, 14) = .58, p = .577. 
*p < .05, ** p < .01. 

 
Tabla 5.  
Regresión múltiple Profecía Autocumplida en Mujeres por Rasgo AG 

Measure B SEB β 

Autoestima Masc .18 .18 1.01 

Autoestima Fem -.01 .28 -.01 

Nota. Variable dependiente: ΔR2 = .08  
Ajuste: F (2, 14) = .52, p = .607. 
*p < .05, ** p < .01. 

 
En estos modelos de regresión lineal, se observó una relación significativa entre la 

variable Autoestima Masculina y la variable Profecía autocumplida en Hombres por rasgo S, la 
β mostró una dirección inversa β = -.61 (p = .020) y la R2 muestra un 38% de varianza. En el 
resto de modelos no se hallaron relaciones estadísticamente significativas. 
 
Tabla 6.  
Tabla de correlaciones bivariadas 

  Autoestim
a Masc 

Autoestim
a Fem 

P.A. Masc S P.A. Masc 
AG 

P.A. Fem S P.A.  Fem 
AG 

Autoestima 
Masc 

- -.094 -.616* .049 .290 .282 

Autoestima 
Fem 

-.094 - .113 -.497 .030 -.037 

P.A. Masc S -.616* .113 - -.299 .037 -.392 

P.A Masc AG .049 -.497 -.299 - -.344 -.299 

P A. Fem S .290 .030 .037 -.344 - -.126 

P. A. Fem AG .282 -.037 -.392 -.299 -.126 - 

Nota 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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Aquí se encontró una correlación significativa inversa entre Autoestima Masculina y 
Profecía Autocumplida en Hombres por rasgo S con un coeficiente de correlación de Pearson de 
-.616 (p = .014). 
 

Discusión y conclusiones 
 

Este estudio parte de la hipótesis de que estilos de afrontamiento sumisos, combinados 
con una baja autoestima, están correlacionados con la manifestación de la profecía 
autocumplida en relaciones interpersonales. Por otro lado, los estilos de afrontamiento 
agresivos, junto con una alta autoestima, están correlacionados con la aparición de la profecía 
autocumplida en tales contextos. 

Observando la Tabla 6 se aprecia que la variable Autoestima Masc muestra una 
correlación significativa inversa respecto a la variable Autoprofecía en Hombres con un estilo 
de afrontamiento S. La β conseguida a partir del modelo de regresión de esta variable (Tabla 2) 
confirma también la dirección de la relación que en este caso es negativa, por lo que se concluye 
que, a menos autoestima en el hombre, más ocurre la profecía autocumplida con respecto a un 
afrontamiento sumiso (S). Con esto, se confirma la hipótesis de que, el sujeto con baja 
autoestima junto a un estilo de afrontamiento sumiso en una parte de la pareja propicia la 
aparición de una profecía autocumplida.  

Sin embargo, no se han encontrado resultados estadísticamente significativos que 
indiquen que una alta autoestima tenga una relación con un tipo de estilo de afrontamiento AG 
que determine una profecía autocumplida, por lo que se rechaza esa parte de la hipótesis.  

A partir de los modelos teóricos explicados anteriormente, se puede entender que una 
baja autoestima incita a la persona a ajustarse a las expectativas de su pareja para evitar 
conflictos que deriven en problemas en la pareja. Esto puede explicarse a partir de la 
sensibilidad al rechazo o la teoría de los sistemas con la fusión emocional en lo que el sujeto 
busca complacer y adaptarse a las expectativas sobre su conducta. Según estas teorías se puede 
entender que la autoestima funciona como una forma de preservar la capacidad de resistirse a 
la presión externa de las expectativas de su pareja. Entonces, aquellos individuos con baja 
autoestima, recurren a estilos caracterizados por la sumisión debido a la necesidad de obtener 
la validación externa que esas expectativas les producen (Leung y Sy, 2018; García & Martínez, 
2019). 

A la hora de comparar este estudio con otras investigaciones, Merton (1948) introdujo 
el concepto de profecía autocumplida, describiendo cómo las expectativas pueden influir en el 
comportamiento y confirmar las creencias originales. Esta investigación amplía este concepto 
al ámbito de las relaciones de pareja, explorando cómo la baja autoestima y ciertos estilos de 
afrontamiento pueden desencadenar comportamientos que refuercen la profecía autocumplida 
en contextos de sumisión. 

 Esto también se pudo observar en el estudio de Sels et al. (2017) en el que exploraron 
la influencia de las expectativas de la emocionalidad percibida de una parte de la pareja hacía 
las emociones de la otra parte, viéndose cambios en esta. Esto abre la posibilidad de que la 
emocionalidad pueda verse influenciada también por los estilos de afrontamiento y la propia 
autoestima individual. 

Por otra parte, Rusbult (1980) examinó las dinámicas de pareja sugiriendo que altos 
niveles de inversión pueden llevar a la pérdida de individualidad. Este estudio también aborda 
la pérdida de individualidad, pero en el contexto específico de la sumisión y la baja autoestima 
en relaciones de pareja. Dentro de la patología clínica, la sensibilidad al rechazo es un rasgo 
característico de trastornos de personalidad límite y dependiente. Esto puede dificultar a la 
persona a establecer límites optando a buscar la satisfacción de su pareja (Belloch et al 2020). 
Dentro de la población no clínica, el impacto del trauma pasado no debe subestimarse, ya que 
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experiencias previas de abuso, rechazo o relaciones disfuncionales pueden moldear tanto la 
autoestima como los estilos de afrontamiento de los individuos, aumentando la probabilidad 
de caer en patrones de comportamiento que perpetúan la profecía autocumplida (Herman, 
2015). Estas vivencias traumáticas pueden generar una mayor susceptibilidad a la sumisión o 
a la necesidad de controlar la relación de manera agresiva, como mecanismos de protección 
emocional ante el temor a la repetición de antiguos traumas. Por tanto, abordar estos factores 
desde un enfoque terapéutico podría ser clave para prevenir la reproducción de dinámicas 
destructivas en las relaciones interpersonales. 

En el estudio de Murray et al. (2000), investigaron cómo la autoestima afecta la 
seguridad en las relaciones y las respuestas a la pareja, el presente estudio va más allá 
relacionando la baja autoestima con la aparición de la profecía autocumplida y la sumisión. A 
partir de las investigaciones de Leung y Sy (2018) donde concluyeron que el 
autoconcepto funcionaba como mediador del Efecto Golem, este estudio abre la posibilidad de 
que la autoestima se convierta también en un modulador de la profecía autocumplida en sujetos 
con tendencias de afrontamiento sumisas.  

De la misma forma, la investigación realizada Richter y Finn (2021) habla acerca de la 
relación entre los conflictos en la pareja y la autoestima. Este estudio concluye que la 
percepción de conductas disfuncionales en una persona sobre su pareja, condiciona de forma 
negativa la autoestima de este. Esto es interesante ya que desde la perspectiva ofrecida por este 
estudio podemos concretar que determinados estilos de afrontamiento en conflictos pueden 
influenciar la autoestima del otro dándose la profecía autocumplida de forma negativa, o Efecto 
Golem.  

Fišerová et al. (2021) investigaron además como el apego y las relaciones 
interpersonales se influenciaron mutuamente, buscando la aparición de la profecía 
autocumplida, sin embargo, no encontraron conclusiones relevantes acerca de esto, pero vieron 
que existían patrones significativos donde las mujeres tendían a estilos reactivos de 
afrontamiento de conflictos, y los hombres evitativos. Este estudio aborda esta dinámica 
incluyendo la profecía autocumplida como variable dependiente y la mediación de la 
autoestima como independiente, explorando una relación complementaria y causal entre 
ambas (Ripoll-Núñez, 2011).  

Por otro lado, a nivel clínico, este estudio es relevante ya que permite observar cómo la 
autoestima influye no solo en los conflictos de pareja, sino también en la aparición de la profecía 
autocumplida. Esto podría dirigir la prevención primaria hacia la educación y el desarrollo de 
una autoestima saludable, así como la capacitación en herramientas de resolución de conflictos 
constructivas, para evitar dinámicas de sumisión y agresión que afectan tanto a la relación 
como al individuo.  

Además, se sugiere la creación de intervenciones grupales enfocadas en las habilidades 
de afrontamiento de conflictos, subrayando la importancia de la autoestima y la individualidad 
dentro de la pareja. 

Asimismo, a partir de la T-Student de muestras independientes (Tabla 1) se observan 
diferencias significativas en el estilo de afrontamiento AS entre grupos, siendo superior en las 
mujeres. Sin embargo, estos resultados pueden haber sido condicionados por las propias 
limitaciones del estudio. Este estilo de afrontamiento ha sido el más alto en ambos grupos, es 
decir, se ha observado una tendencia de respuesta hacía aquellos comportamientos 
relacionados con conductas socialmente bien vistas, en concreto con el rasgo AS, por lo que la 
posibilidad de sesgo de deseabilidad social podría haber influido en la precisión de las 
respuestas de los participantes, lo que podría afectar la validez de los resultados. Para abordar 
este sesgo en futuras investigaciones, se recomienda administrar los instrumentos de manera 
individual y presencial, asegurando así que ambas partes de la pareja completen los 
cuestionarios por separado. 
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Otras limitaciones podrían surgir de la exclusividad de la muestra heterosexual y de 
ciertas edades, lo que podría limitar la aplicabilidad de los hallazgos a otras poblaciones, como 
parejas del mismo sexo o de diferentes grupos de edad. El tamaño reducido de la muestra, junto 
con las restricciones de tiempo durante su selección, podría haber influido en la 
representatividad de los resultados. Para investigaciones futuras más completas, se sugiere 
emplear una muestra más amplia y dedicar un período adecuado a la selección de participantes. 

Además, aunque se emplearon varios instrumentos para medir las variables clave, otros 
factores relevantes, como el apego y otras características individuales de la personalidad, 
podrían no haber sido considerados en este estudio, lo que podría haber influido en los 
resultados observados. Por lo tanto, estas limitaciones sugieren áreas para futuras 
investigaciones que podrían abordar y mejorar la comprensión de la relación entre la profecía 
autocumplida, los estilos de afrontamiento y la autoestima en las relaciones interpersonales. 

Como se ha mencionado a partir de las limitaciones encontradas se proponen líneas a 
futuro donde sería interesante explorar, por una parte, estos efectos de la profecía 
autocumplida a largo plazo con un estudio longitudinal, abarcando un espacio de tiempo más 
amplio para observar esta influencia del tiempo en la relación y los estilos de afrontamiento. 

Asimismo, se propone estudiar la posible influencia de los estilos de apego dentro de la 
aparición de la profecía autocumplida en las parejas ya que, el apego constituye un factor 
determinante de la satisfacción en las relaciones de pareja (Fišerová et al., 2021). Dentro de 
esto, sería interesante abordar cómo distintos factores de la personalidad, como el rasgo de 
extraversión, pueden determinar la ocurrencia de la profecía autocumplida. 

Por último, a partir de este estudio se plantea la idea de abordar la exploración de cómo 
los estilos de afrontamiento asertivos pueden influir en la profecía autocumplida y, a su vez, 
contribuir al aumento de la autoestima de la otra persona, de la misma forma que abordar el 
papel de estilos pasivo-agresivos que en conflictos y su posible relación con la autoestima.  

A partir de este estudio se ha logrado determinar que la autoestima es un factor 
determinante para que junto a un estilo de afrontamiento caracterizado por la sumisión ocurra 
la aparición de la profecía autocumplida en las parejas, en concreto en los hombres. Sin 
embargo, los conflictos en las parejas son complejos y no son homogéneos por lo que ahondar 
en su investigación es una clave para poder abordar y prevenir futuras dinámicas conflictivas 
que afecten a sus integrantes. 
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Anexo 

Anexo A.  
Cuestionario Ad Hoc 
 
 Caso 1. “Has discutido con tu pareja acerca de que podéis cenar hoy. Ayer cenasteis 

hamburguesa y tu pareja quiere repetir, pero tú no.”. 
Caso 2. “Has tenido un día muy largo y a la hora de dormir tu pareja insiste en tener 

relaciones, pero a ti por cansancio no te apetece mucho.”. 
Caso 3. “Tu grupo de amigos te propone ir de fiesta y a ti te apetece mucho. Cuando se lo 

cuentas a tu pareja, te comenta que no le hace mucha gracia que vayas.”. 
Caso 4. “Hace un día soleado y te apetece ir con tu pareja a dar un paseo. Sin embargo, tu 

pareja te dice que prefiere quedarse en casa viendo la televisión.”. 
 En los cuatro casos se incluyeron las siguientes preguntas que deberían responder de la 

forma más breve y concisa posible: “¿Qué piensas?”, “Qué sientes”, “Qué haces” y “Qué crees que 
hará tu pareja”. 
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